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Resumen
La investigación nace de la inadecuada infraestructura que presenta la DREA 

(Dirección Regional de Educación de Ayacucho), teniendo como objetivo diseñar la 

propuesta arquitectónica de la sede DREA a favor de la atención en la gestión 

pública, del mismo modo una mejor de atención a la gestión educativa, donde con 

un adecuado planteamiento se dio solución a la falta de ambientes y a la 

incomodidad de los usuarios. El estudio utilizó un método de enfoque cualitativo 

basado en un análisis descriptivo básico y un diseño de estudio de casos. Por la 

cual surge la propuesta arquitectónica que se centra en crear condiciones 

arquitectónicas óptimas para resolver los distintos problemas que se desprenden 

de la investigación por ello se definieron categorías funcionales y espaciales para 

mejorar las actividades de la gestión pública, aplicando técnicas de construcción 

modernas y teniendo en cuenta el impacto en el medio ambiente. Se concluye que 

la infraestructura propuesta presenta óptimas condiciones de servicio y las 

instalaciones pueden ser utilizadas de manera sostenible, mejorando la gestión 

pública de la DREA. 

 

Palabras clave: Dirección regional de educación, Administración educativa, 

calidad institucional, servicio público. 
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Abstract
The investigation is born from the inadequate infrastructure that the DREA (Regional 

Directorate of Education of Ayacucho) presents, with the objective of designing the 

architectural proposal of the DREA headquarters in favor of attention in public 

management, in the same way a better attention to the educational management, 

where with an adequate approach, a solution was given to the lack of environments 

and the discomfort of the users. The study used a qualitative approach method 

based on basic descriptive analysis and a case study design. For which the 

architectural proposal that focuses on creating optimal architectural conditions to 

solve the different problems that arise from the investigation arises, for this reason 

functional and spatial categories were defined to improve public management 

activities, applying modern construction techniques and taking take into account the 

impact on the environment. It is concluded that the proposed infrastructure presents 

optimal service conditions and the facilities can be used sustainably, improving the 

public management of the DREA. 

 

Keywords: Regional Directorate of Education, Educational Administration, 

institutional quality, public service. 
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I. INTRODUCCIÓN 

1.1. Planteamiento del problema / realidad problemática 
El Perú ha identificado 25 Direcciones Regionales educativas a nivel 

nacional; La dirección regional de educación es una institución administrativa 

donde su función principal es la gestión pública, siendo así que en su gran 

mayoría de las edificaciones administrativas no se encuentran bien organizados 

a nivel espacial, funcional, formal y constructivo; muchas de ellas funcionan en 

espacios temporales, espacios de patrimonio cultural, espacios precarios e 

inadecuados que conlleva a no realizar correctamente sus actividades, tampoco 

se encuentra estimado el crecimiento poblacional. (NACIONAL). 

En la actualidad, la ciudad de Ayacucho ha sufrido cambios en cuanto al 

crecimiento de la población, pero no ha habido mejoras en cuanto a 

infraestructura y equipamiento para la administración. La mayoría de los 

equipamientos se encuentran en zonas patrimoniales, donde se han realizado 

cambios de uso de los diferentes espacios a lo largo del tiempo, pero no son 

adecuados o, por la naturaleza del entorno, no tienen carácter de uso 

administrativo.  

Con el fin de descentralizar la administración de la educación, en 1970 

se creó la Dirección Regional de Ayacucho, entonces conocida como " jefatura 

departamental de educación ". No desarrolló sus propias instalaciones para este 

fin, ya que se alojó en el instituto Lourdes y, por lo tanto, no tuvo su propia sede 

administrativa. Se encuentra ubicada en un patrimonio cultural (casona), este 

ambiente no está acondicionado funcionalmente y carece de espacios 

necesarios para el tipo de uso administrativo. (LOCAL) 

Tomando en cuenta la infraestructura actual y el número de trabajadores 

de la DREA en la atención de la gestión pública; La infraestructura se da en 

limitado espacio disponible y estado pésimo que se encuentra cada ambiente 

según la DREA, contando con un ingreso principal, no tiene un área de 

esparcimiento para los usuarios, no tiene estacionamientos, archivadores, no 

cuenta con almacén general  ni acceso de servicio para el aparcamiento de 

utilería, generando aglomeración en el ingreso principal; cuenta con un baño 

para varones y mujeres generando insalubridad, incumpliendo con la dotación 

de baños, las instalaciones eléctricas inadecuadas expuestas al aire libre, 
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siendo peligroso para los usuarios; Según DREA Cuentan con 138 trabajadores 

ya que la infraestructura permite esa capacidad de trabajadores por lo que tiene 

deficiencia en la atención de la gestión pública. 

La gestión de los trabajadores en la infraestructura del año 2022 tiene las 

siguientes deficiencias; Insuficiente presupuesto o financiación para el 

desarrollo de cada institución educativa contando con 3 891 instituciones 

educativas según escale (Estadística de la calidad educativa), lo que se traduce 

en la falta de infraestructura adecuada, utilería, mobiliario o equipo tecnológico. 

se percibe deficiencias en el diseño de los programas y proyectos educativos, 

que conducen a un aumento del analfabetismo 13.4% según (INEI), el alcance 

de la educación se reduciría y los retrasos en los procedimientos administrativos 

del docente. 

La población ha crecido durante muchos años y, por tanto, se han tenido 

en cuenta las necesidades del trámite, Por lo tanto, los 138 trabajadores no 

abastecen a la atención del servicio público, estando expuestos a riesgos en los 

ambientes de la infraestructura ya que se encuentra en mal estado. 

Por consecuencia se constató que el problema radica en la deficiente 

infraestructura colonial antigua del actual ayuntamiento, que según indeci 

(Instituto Nacional de Defensa Civil) esto supone un alto riesgo para los 

funcionarios, el personal y los usuarios que visitan DREA. El funcionamiento de 

programas y proyectos educativos se llevan a cabo en locales y oficinas 

alquiladas por lo que genera gastos. Esto repercute directamente en los 

servicios que se prestan a los usuarios, en el trabajo del personal administrativo. 

debido a la falta de adecuados ambientes, incumpliendo la Ley 27658 indicada 

por parte del gobierno peruano, Ley Nacional de Modernización de la 

Administración, que se aplica a todos los sectores de la administración pública. 

Es así que la DREA no da una imagen que corresponda a la de un organismo 

administrativo.  

 De manera que se plantea el problema general con la siguiente pregunta: 

¿De qué manera la propuesta arquitectónica de la sede Dirección Regional de 

Educación influye a favor en la atención de la gestión pública en la ciudad de 

Ayacucho 2022? 
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 Problemas específicos 

1. ¿De qué manera la propuesta arquitectónica sede dirección regional de 

educación influye a favor en la atención de la administración educativa en la 

ciudad de Ayacucho 2022?; 2. ¿De qué manera la propuesta arquitectónica 

sede dirección regional de educación influye a favor en la atención del servicio 

público en 2022?; 3. ¿De qué manera la propuesta arquitectónica sede 

dirección regional de educación influye a favor en la calidad institucional en 

Ayacucho 2022? 

El impulso del estudio fue el crecimiento de la población, las instituciones 

educativas y las dificultades que deben abordarse antes de que sean 

agravadas, afectando a los usuarios y al desarrollo de la administración 

educativa.  

Por este motivo, es necesario proponer y diseñar una nueva sede para 

la DREA, de manera que influya a favor de la gestión pública, con espacios 

suficientes y confortables para llevar a cabo las actividades de la institución, 

respetando los mejores estándares de calidad. De esta manera la tasa de 

analfabetismo bajará debido a la buena atención en la administración educativa, 

mayor empleo para abastecer a la buena atención del servicio público, y por 

tanto influirá en la calidad institucional 

1.2. Objetivos del proyecto 

1.2.1. Objetivo general 
El Objetivo general es Diseñar la Propuesta arquitectónica sede Dirección 

Regional de Educación que influya a favor en la atención de la gestión pública en 

Ayacucho 2022. 

1.2.2. Objetivos específicos 
Objetivo específico 1: 

Determinar que la propuesta arquitectónica sede dirección regional de 

educación influya a favor en la atención de la administración educativa en 

Ayacucho 2022. 

Objetivo específico 2: 

Determinar que la propuesta arquitectónica sede dirección regional de 

educación influya a favor en la atención del servicio público en Ayacucho 2022. 
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Objetivo específico 3: 

Determinar que la propuesta arquitectónica sede dirección regional de 

educación influya a favor en la atención de la calidad institucional en Ayacucho 

2022. 

Se tomo en cuenta la matriz categorización apriorística para la formulación 

de los problemas y objetivos. (véase anexo 1)  

II. MARCO ANALOGO 

2.1. Estudio de casos Urbano-arquitectónicos Similares 
Tomando en cuenta la referencia arquitectónica contextual, se tiene 02 

proyectos tangibles que se presentara, para un mayor énfasis a nivel de 

programación arquitectónica, funcional, formal; para tomar en cuenta lo pros y 

contras de la construcción, para el diseño de la infraestructura. 
Caso NO 1; El Centro Cívico antioqueño "Plaza de La Libertad" está ubicado 

en la Plaza de las Libertades de Medellín, Colombia; construida en el año 2010; La 

función del edificio es de uso administrativo; el grupo que diseño este edificio fue 

Opus oficina de proyectos urbanos; El resultado del diseño fue escogido mediante 

un concurso, el diseño seleccionado tiene una programación para cada usuario, 

con soluciones de confort, orientación variada, ventilación iluminación, el clima 

solucionada con aportes sostenibles; esta se encuentra emplazada al centro de la 

plaza de la libertad; con un área de 61 000.00 m2; a nivel contextual, cuenta con 

dos vías que facilitan el ingreso al equipamiento, el suelo y el paisaje son de 

identidad tropical que fueron tomados en cuenta para el diseño. (ver figura 1) 

 
Figura 1. Ilustración de Caso  cívico de Antioquia  

 
Nota. Esta figura muestra el centro cívico construido, diseñado por el grupo EDU , Behance, 2012, 

https://www.behance.net/gallery/121142001/CENTRO-CIVICO-PLAZA-DE-LA 

LIBERTAD?tracking_source=search_projects%7CCentro+C%C3%ADvico+Plaza+de+La+Libertad 
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Caso NO 2; Globant Iconic Building se encuentra ubicada  en el municipio de 

tandil, Buenos aires, Argentina; construida en el año 2016; La función del edificio 

es de uso administrativo; EDU el grupo que diseño este edificio; Arq. Carolina 

Biganó, Arq. Florencia Carrica, Arq. Valeria Castorani; El resultado del diseño fue 

escogido mediante un concurso, el diseño seleccionado tiene una programación 

para cada usuario, con soluciones de confort, orientación variada, ventilación 

iluminación, el clima solucionada con aportes sostenibles; esta se encuentra 

emplazada dentro del contexto urbano; con un área de 5 400.00 m2; a nivel 

contextual, cuenta con una vía que facilita el ingreso al equipamiento, el suelo y el 

paisaje son de identidad templada. (ver figura 2) 

 
Figura 2. Ilustracion de Caso 2 Globant Iconic Building  

 
Nota. Esta figura muestra el edificio administrativo Globant Iconic Building, Arch Dally, 2017, 

https://www.archdaily.pe/pe/791685/primer-lugar-concurso-internacional-globant-iconic-building-

buenos-aires-argentina  
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2.2. Cuadro de síntesis de casos estudiados
Cuadro síntesis de casos estudiados

Caso N° 01 

Datos generales

ubicación: Plaza de la libertad de Medellín, Antioquia, Medellín -
Colombia Proyectista: Opus oficina de proyectos urbanos

Año de 
construcción:  
2010

Resumen: El CENTRO CIVICO, Se planteo mediante un concurso internacional como edificio que buscó constituirse como centro institucional y cultural-
recreativo, que tiene el objetivo de desarrollar habilidades culturales en espacios eco amigables.

Análisis contextual Conclusiones

Emplazamiento Morfología del terreno

El edificio tiene dos 
vías adyacentes, 
integrándose a la 
plaza ya que no 
cuenta con cerco 
perimétrico.

Descripción: Es uno de 
los puntos de atracción, 
el complejo plaza de la 
libertad, tiene contacto 
con la naturaleza.

Grafico: Descripción: La forma 
del terreno es poligonal 
asimétrica con 
topografía plana.                                        
Área:  61 000.00 m²

Grafico:

Análisis Vial Relación con el entorno Aportes

Descripción: Presenta 2 
accesos a las vías 
integradoras AV. 
Ferrocarril que se 
encuentra al oeste del 
edificio y la AV. San 
Juan que se encuentra 
al norte del edificio.

Grafico: Descripción: La 
edificación tiene una 
conexión entre la plaza 
cívica y el complejo en 
el que se encuentra. 
Se entorna de edificios.

Grafico:

La ubicación es un 
aporte publico 
estratégico en la 
plaza, generado al 
edificio como un 
hito y las vías se 
integran al edificio. 

Análisis bioclimático Conclusiones

Clima Asoleamiento

climatización en 
los sótanos, aplica 
vegetación dentro 
de la edificación 
para crear 
microclimas, 
genera espacios 
para la ventilación 
e iluminación.

Descripción: cuenta con 
un clima cálido, con 
temperaturas de 16º
y 26º C , 

Grafico: Descripción: El edificio 
tiene en cuenta el 
asolamiento por ello se 
optó por transparencia 
para la iluminación y 
los paneles que cubran 
las ventanas que 
pueda dar sombra de 
forma natural. La 
fachada orienta al sur

Grafico:

Vientos Orientación Aportes

Descripción:  Los 
vientos en la ciudad son
frescos ayudando a 
ventilar los ambientes 
distribuidas.

Grafico: Descripción:            La 
forma del edificio tiene 
en cuenta el sistema 
de ventilación cruzada 
y la aplicación de 
jardines..

Grafico:
El aporte que se 
denotan es: aplicar 
la envolvente como 
planos seriados, 
aplicación de 
microclimas de 
vegetación, dentro 
de la 
infraestructura 
creando 
sensaciones 
favorables para el 
usuario.
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análisis formal Conclusiones  

Ideograma conceptual Principios formales 

la edificación es la 
integración de dos 
volúmenes 
gráficamente 
abrazadas, siendo 
puentes de manera 
que se integren 
estos volúmenes  

 

Descripción: La 
infraestructura Tiene 
como concepto:  
libertad del hombre en 
dos dimensiones. Tiene 
elementos formales de 
uso administrativo. 

Grafico: Descripción: Presenta 
principios 
fundamentales: La 
fachada presenta una 
identidad tropical, 
donde las condiciones 
ambientales climáticas.  

Grafico:  

 
Características de la forma Materialidad Aportes  

Descripción:        El 
diseño del equipamiento 
consta de la forma de la 
unión de   dos 
volúmenes abrazadas. 

Descripción: Descripción:                           
Los materiales más 
usados en este 
proyecto fue; 
Hormigón, pieles de 
vidrio templado, acero 
y láminas de aluminio 
de color.  

Grafico: 

La forma tiene 
aspecto formal 
dando una imagen 
institucional.  
  

 

 
Análisis Funcional Conclusiones  

Zonificación Organigramas 

Los espacios 
administrativos 
requieren de cierta 
organización para 
brindar una óptima 
calidad de servicio. 
La construcción se  

 

Descripción: 
La zonificación tiene el 
sótano es la zona 
donde se ubica el área 
de estacionamientos la 
zona de servicios, en el 
primer nivel tiene un 
uso de plaza cívica para 
el esparcimiento y los 
siguientes niveles son 
de uso gubernamental y 
administrativo 

Grafico: Descripción:  Se 
organiza los espacios 
por el tipo de zonas, en 
el sótano se ubica 
estacionamientos que 
abastece a los, el 
primer nivel es una 
plaza cívica. 

Grafico:  

 

Flujogramas Programa arquitectónico Aportes  

Descripción: es uno de 
los puntos de atracción, 
el complejo plaza de la 
libertad, tiene contacto 
con la naturaleza. La 
edificación institucional 
se encuentra en la parte 
norte del terreno.  

Grafico: Descripción: El edificio 
tiene 
Aparcamiento público y 
privado en los 5 niveles 
de sótano, Plaza 
cívica, auditorio, 
almacenamiento, 
archivo y 6 plantas de 
oficinas. uso 
administrativo, 
ambientes 
complementarios 

Grafico: 

aplica el uso de 
espacios verticales 
para la zonificación 
de uso de servicios 
complementarios 
como 
estacionamientos, 
aplica en el primer 
nivel darle un uso 
de esparcimiento. 
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Cuadro síntesis de casos estudiados

Caso N° 02 Globant Iconic Building
Datos generales

ubicación: Tandil, Buenos Aires, Argentina Proyectista: Arq. Carolina Biganó, Arq. Florencia Carrica, 
Arq. Valeria Castorani

Año de construcción:  
2016

Resumen: El edificio administrativo Se planteo mediante un concurso internacional siendo evaluado por 103 propuestas, el edificio tiene un carácter 
creativo sustentable, que incorpora a la vegetación, galerías y una guardería infantil.

Análisis Contextual Conclusiones

Emplazamiento Morfología del terreno

El proyecto está situado
en la proximidad de la 
carretera principal
(nacional y local) y
en relación con la zona 
circundante
en las proximidades de 
zona de viviendas, zona 
comercial por lo es un 
aporte publico 
estratégico para el 
desarrollo de la urbe.

Descripción: se 
encuentra emplazado 
en la zona central del 
municipio de Tandil. Se 
ubica en el contexto 
urbano.

Descripción: El terreno 
tiene forma poligonal 
simétrico con una 
topografía plana.                                        
Área:  5 400.00 m²

Grafico:

Análisis Vial Relación con el entorno Aportes
Descripción: el 
equipamiento cuenta 
con el acceso a una vía 
principal AV. Belgrano 
que se encuentra al sur 
del edificio.

Grafico: Descripción: La 
edificación sobresale 
del entorno, 
volumétricamente se 
convierte en un hito.

Grafico:

El edificio es un aporte 
urbano, se puede decir 
que
El proyecto está en 
consonancia con
otras instituciones
como un nuevo polo de 
desarrollo
El desarrollo de la 
ciudad
de Tandil.

Análisis Bioclimático Conclusiones

Clima Asoleamiento

El equipamiento toma 
en cuenta el clima para 
el diseño de la 
edificación, protegiendo 
los ambientes de 
manera adecuada con 
envolventes generando 
iluminación y sombra. 
Instalación de paneles 
solares para el uso del 
recurso ambiental, y el 
uso de sistema de 
riego.

Descripción: Cuenta 
con un clima cálido, con 
temperaturas de 9ºC
y 14º C, con Humedad 
relativa de 13%. Lluvia 
en tiempo de invierno.

Grafico: Descripción: El edificio 
tiene en cuenta el 
asolamiento. por ello 
se optó por paneles 
que cubran las 
ventanas que pueda 
iluminar de forma 
natural. 

Grafico:

Vientos Orientación Aportes

Descripción:  Los 
vientos más frecuentes 
vienen de norte-sur.

Grafico: Descripción: El edificio 
tiene en cuenta la 
orientación la fachada 
se encuentra ubicada 
al sur evitando la 
entrada directa de los 
rayos solares, 
aplicaron envolventes.

Grafico:

Tiene una intervención 
en la plaza central
aplicando el uso de 
espejos de agua 
creando sensaciones. 
Aplicando envolventes 
para generar 
iluminación y sombra 
sin estar expuestas 
directamente con la luz 
solar.
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Análisis Formal Conclusiones  

Ideograma Conceptual Principios Formales 

El concepto 
arquitectónico simboliza 
la unidad que se 
organiza e integra al 
contexto urbano, 
teniendo una forma 
formal como uso 
administrativo. 

 

Descripción: Tiene 
como concepto a un 
elemento formal ya que 
se caracteriza para el 
uso administrativo. 

Grafico: Descripción: Entre los 
principios formales, el 
más llamativo es la 
jerarquía, ya que se 
trata de un único 
volumen cuadrado 
fragmentado y, en 
consecuencia, el 
acceso es directo, es 
decir, a través de una 
plaza. 

Grafico:  

 

Características de la Forma Materialidad Aportes  

Descripción:        
El proyecto 
tiene 8 plantas, 
incluyendo 
sótano, la plaza como 
principal 
cuerpo del primer piso.  

Descripción: Descripción:                           
La materialidad que 
usa este proyecto es; 
Hormigón, vidrio 
constituido como 
paneles DVH, 
estructura metálica, 
carpintería de aluminio, 
detalles de madera y 
envolventes de 
carpintería metálica. 

Grafico: 

la plaza como principal 
forma generador.  el 
uso de piel de vidrio 
generando 
transparencia y la 
envolvente de 
carpintería metálica 
para dar sombra.  

 

 

Análisis Funcional Conclusiones  

Zonificación Organigramas 

El edificio administrativo 
La Plaza  
DE Acceso principal, 
dividido en diferentes 
niveles 
Estructura por jerarquía 
Según el organigrama y 
diagrama de flujo 

 

Descripción: 
Se zonifico 
funcionalmente los 
espacios de acuerdo a 
los tipos de zonas y el 
grado de acceso al 
público y a los usuarios.  

Grafico: Descripción:  la zona 
de servicio como el 
estacionamiento se 
encuentra en el sótano 
y el área de terraza y 
cafetería se encuentra 
en el último nivel 
debido al terreno 
reducido. 

Grafico:  

 

Flujogramas Programa arquitectónico Aportes  

Descripción:   El 
proyecto tiene un 
flujograma lineal 
de la entrada y  
Las oficinas en los 
siguientes niveles. 

Grafico: Descripción: El edificio 
tiene 
Aparcamiento en el 
sótano público y 
privado, Plaza central, 
auditorio, restaurante 
espacio de 
almacenamiento, 
archivo y 6 plantas de 
oficinas, ambientes 
complementarios, 
como terrazas 
vegetales, espacios de 
ocio. 

Grafico: 

se encuentra 
organizado y zonificado 
de acuerdo a la función 
del programa, 
aprovechando los 
espacios verticales para 
implementar los 
servicios 
complementarios como 
estacionamientos y 
cafetería. 
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2.3. Matriz comparativa de aportes de casos  
 

CASO 1: Colombia CASO 2: Argentina 
ANALISIS 
CONTEXTUAL 

generado al edificio como un hito y las 
vías se integran al edificio. Facilitando el 
acceso a los usuarios. 

El proyecto está en consonancia con otras 
instituciones como un nuevo polo de desarrollo 
El desarrollo de la ciudad de Tandil. 

ANALISIS 
BIOCLIMATICO 

El aporte que se denotan es: aplicar la 
envolvente como planos seriados, 
aplicación de microclimas de 
vegetación, dentro de la infraestructura 
creando sensaciones favorables para el 
usuario. 

El edificio se mantiene confortable para el 
usuario, gracias a un buen Buena intervención 
en la plaza central aplicando el uso de espejos 
de agua creando sensaciones. Aplicando 
envolventes para generar iluminación y sombra 
sin estar expuestas directamente con la luz 
solar. 

ANALISIS FORMAL La forma tiene aspecto formal dando 
una imagen institucional. Aplicación de 
dos puentes para su integración, el uso 
de materiales de construcción moderna, 
aplicando transparencias con pieles de 
vidrio y sombras con la envolvente para 
el confort del usuario. 

la plaza como principal forma generador.  el uso 
de piel de vidrio generando transparencia y la 
envolvente de carpintería metálica para dar 
sombra. La aplicación de materiales modernos. 

ANALISIS 
FUNCIONAL 

Aplica la zonificación vertical en los 
espacios diseñados se separan en 23 
niveles, dando importancia al primer 
nivel como área de plaza cívica se 
distribuye en ingreso principal, oficinas 
privadas, instituciones, 
gubernamentales, áreas comunes, 
espacios complementarios. 

se encuentra organizado y zonificado de 
acuerdo a la función del programa, 
aprovechando los espacios verticales para 
implementar los servicios complementarios 
como estacionamientos y cafetería. 

Según las medidas del aporte programático y arquitectónico de cada caso se 

denota que las medidas son; medidas de caso 1: 14 y medida de caso 2: 19 

concluyendo que el entorno de las medidas del caso 2 se asemeja al entorno de la 

propuesta. 

Tabla 1. Medida de Matriz Comparativa de Aportes de Casos 
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En este rubro se describe los antecedentes y las bases teóricas que se utilizó 

para dar respuesta ante las necesidades de los problemas que presenta la 

infraestructura, así como también la descripción de las conceptualizaciones que 

conllevan al resultado.  

Villena y Paredes, (2018) señalan e

situacional de los edificios institucionales existentes de san miguel de bolívar que 

faculte una propuesta de equipamiento público que satisfaga las necesidades de la 

. El problema radica en la falta de satisfacción a la población con las 

necesidades de servicio de gestión pública y el mal estado de los edificios 

institucionales, la edificación actual no cuenta con instalaciones necesarias. En el 

objetivo propone una infraestructura de uso administrativo que pueda facilitar la 

atención de los usuarios a la población. La metodología usada es la cualitativa y 

cuantitativa, realizado con análisis estadístico mediante encuestas, entrevistas. El 

resultado les dio la propuesta eficiente aprovechando el relieve del terreno. 

Concluye que la propuesta brinda la solución en los aspectos funcionales, 

espaciales para ejecutar como el edificio que requieren los usuarios y la población 

integrándose al contexto urbano.    

 Vela, (2022) señala en su investigación de tesis; Propuesta Urbano 

Arquitectónica del Nuevo Edificio Municipal y su Entorno, Puerto Barrios, Izabal. La 

problemática que presenta el edificio municipal actual no cuenta con sus 

instalaciones en las condiciones y espacios adecuados para desarrollar las diversas 

funciones que deben realizar los usuarios para poder atender a la población. En el 

objetivo propone realizar una propuesta de diseño para el nuevo Edificio lo orienta 

específicamente en resolver la necesidad. la metodología que usa es realizar la 

investigación de la síntesis y la propuesta de diseño. El diagnostico los llevó al 

resultado de una propuesta volumétrica con dos aguas, utilizando los materiales de 

construcción de la región. concluye con la importancia que le da a la sostenibilidad 

que beneficia a los usuarios brindando una buena relación.  

Miño, (2022) señala en su investigación de tesis; Centro de atención 

ciudadana  Pedernales. La problemática es la deficiencia de equipamientos, la 

carencia de espacios funcionales abiertos, semiabiertos a la población que apoyen 

a la gestión administrativa educativa. En el objetivo proyecta un equipamiento 

según la necesidad de todos los usuarios. La metodología es de tipo cualitativo. El 
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resultado es a la necesidad que proviene del diagnóstico realizado a nivel urbano 

del cantón es Diseñar un equipamiento para las oficinas del Gobierno Municipal del 

Cantón Pedernales que pueda responder a las necesidades presentes en cuanto a 

la infraestructura y el espacio público, y que pueda contar con zonas para 

desarrollar variadas actividades culturales, educativos y la implementación de 

espacios de trabajo para una adecuada prestación de servicios a los ciudadanos. 

Concluye en el desarrollo del proyecto implementado de espacios destinado a la 

atención poblacional y prestando servicios complementarios. se orienta a dar 

solución de problemas urbano-arquitectónicos, y la implementación de tecnologías 

constructivas adecuadas al medio urbano aprovechando las condiciones que 

rodean el proyecto arquitectónico como elementos que enriquecen el diseño, con 

las líneas de investigación sustentable.   

Pérez, (2018) señala e

. La problemática que se 

diagnosticó en el edificio no reunía la calidad de confort, ambiental y funcional que 

pueda permitir el desarrollo de las funciones adecuadas para los usuarios, la 

infraestructura no tiene valor arquitectónico. En el objetivo propone un 

equipamiento arquitectónico eficiente para los usuarios. La metodología que usa es 

de investigación participativa que se realizó en tres fases marco teórico, marco 

conceptual y proceso de diseño. El diagnostico les resulto desarrollar un edificio 

administrativo funcional, confortable, con carácter, valor propio, que facilite la 

administración de gestión educativa, que cada usuario pueda contar con espacios 

adecuados para el uso y su circulación. Concluye nos da la solución arquitectónica 

con la identidad de valor propio del municipio de san José, utilizando materiales del 

lugar como la roca, madera, integra la cruz dándole jerarquía.   

Roa, (2021) señala en su investigación de tesis; Nueva sede para la 

Dirección Regional de Educación de Piura. El problema es que no cuenta con una 

infraestructura propia, ocupando espacios de un instituto que incumple las 

condiciones adecuadas para este uso de administración educativa. En el objetivo 

diseñan una infraestructura que integra a una plaza cultural para que impulse el 

desarrollo de educación. La metodología es mixto, cuantitativo y cualitativo. El 

diagnostico les resulto el diseño de una infraestructura con espacios adecuados, 

confortables y funcionales dando contestación a las necesidades necesarias de los 
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usuarios. La conclusión el diseño cubre las necesidades conformadas de 

volúmenes regulares con elementos translucidos resaltando el color gris, brindando 

sensaciones agradables al usuario.      

Ramos, (2019) señala en su investigación de tesis; Diseño de un edificio de 

servicios administrativos para el desarrollo de una educación de calidad según dos 

en la universidad privada de tacna,2019. La problemática son las inexistencias de 

espacios adecuados para funciones administrativas poniendo en riesgo el 

desempeño laboral de los funcionarios públicos. El objetivo fue el diseño de los 

espacios que cuentan los servicios administrativos. La metodología que usa es el 

tipo cualitativo. El diagnostico les resulto desarrollar el diseño, mediante el contexto 

urbano, albergando a la cantidad actual de los usuarios. concluye con el 

anteproyecto a proyectar dando solución a la problemática mencionada tomando 

en cuenta la materialidad las dimensiones para su construcción reflejando el 

desarrollo sostenible para una atención de calidad.  

Mullo, (2020) señala en su investigación de tesis; Diseño arquitectónico de 

sede administrativa de la unidad de gestión educativa local Tacna. La problemática 

encontrada es que los usuarios realizan sus funciones de manera inadecuada hacia 

la población del sector de administración educativa por la carencia de una 

infraestructura propia y ambientes inadecuados. En el objetivo brinda la solución a 

la problemática. La metodología es de tipo cualitativo con una investigación 

aplicada con diseño no experimental. El diagnostico les dio como resultado la 

propuesta de un equipamiento administrativo para la atención en gestión educativa 

para una buena calidad. concluye con la propuesta del equipamiento administrativo 

lograra satisfacer las necesidades de los funcionarios con los espacios ventilados 

e iluminados brindando confort.    

Borbor, (2021) señala en su investigación de tesis; La propuesta urbano 

arquitectónica y su influencia en la atención de la gestión pública en el gobierno 

regional de Ayacucho. La problemática que padece Ayacucho de acuerdo a la 

investigación es el no ofrecer adecuados servicios administrativos debido a la 

decadencia de infraestructuras con ambientes inadecuados.  El objetivo que 

desarrollo es la buena calidad de prestaciones de servicios hacia la población. la 

metodología es de investigación cualitativa. El diagnostico dio como resultado una 

Nueva sede para el Gobierno Regional de Ayacucho, para una adecuada 
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prestación de servicios administrativos a la población de forma integral, eficiente. 

Concluye con un anteproyecto que satisface las necesidades necesarias de todos 

los usuarios.    

Conceptualización: 

La Arquitectura para Guarin (2018) es el arte creativo que dan respuesta y 

soluciones funcionales, espaciales y técnicos, generadas en ideas para poder 

ejecutarse con la ayuda del diseño arquitectónico mencionando que es una 

actividad de campo de conocimiento científico, que puede solucionar problemas de 

contexto urbano, formal, funcional, volumétrica y espacial. 

La arquitectura gubernamental del tipo románica, presenta un tipo de 

ambiente de carácter majestuoso que trata de simbolizar el poder que puede el 

hombre experimentar con cada sensación según sea la dificultad de cada espacio 

(Cabas, 2010). 

Físico espacial para Kistova (2015) es la interacción del espectador entre el 

volumen con el espacio físico, es el esquema mental que es elaborada en relación 

con el entorno físico.   La forma para Alihodzic et al. (2018) es la percepción de la 

función entre la masa y el espacio, es el resultado del volumen que nos dio la 

función, en la forma se perciben las texturas, el color, la materialización, la 

distribución de luz, ventilación. La forma expresa la función a la que está destinada 

la construcción. 

La función según Alihodzic et al. (2018) es la utilidad pura y simple, es 

independiente a la forma arquitectónica, La función es el principio, la base y la 

expresión que ayuda a ordenar, definir la construcción a la forma arquitectónica. El 

edificio Público según Ikpendu y Chinwe (2019) son construcciones que proyectan 

carácter donde se realizan diversas funciones como prestar servicios a los usuarios, 

la mayoría de ellas son identificados como hitos, deben ser para soportar alto 

volumen de tráfico. 

El edificio Público según Babatunde et al. (2022) es una estructura usada 

por algún organismo gubernamental, para su buen rendimiento es necesario 

desarrollar una buena cultura de mantenimiento. El edificio institucional para Yasin 

y M. Baniyounes (2018) es una construcción conformada por oficinas para una 

presencia institucional con funciones a nivel público. El Edifico administrativo según 
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Monje (2016) son elementos emblemáticos de interés para todos los usuarios 

otorgando una imagen de riqueza y poder convirtiéndose en un hito urbano.  

El edificio inteligente según Remes et al. (2021) deben manifestar a las 

necesidades necesarias de los usuarios de manera holística mejorando la 

sostenibilidad y así poder incrementar la eficiencia energética con el uso adecuado 

de nuevas tecnologías. 

Trabajo en oficina para Monje (2016) es el ocuparse de la gestión 

administrativa publica ofreciendo servicios de dirigir, organizar y facilitando las 

actividades a la población, por ello es importante de una sede para dichas 

actividades relacionado con la ciudad. Y según Gonzales (2008) es la actividad de 

organizar de manera creativa con una actitud energética, siendo planeada e 

incorporando ideas creativas, manteniendo actitud de autocrítica y 

autoorganización para el desarrollo. 

La oficina según Guita et al., (2022) juega un papel muy importante, minimiza 

recursos energeticos, que proporciona funcionalidad y ergonomica. La oficina lineal 

es un módulo diseñado específicamente para el oficio rutinario que partió desde la 

década XX en estados unidos configurada de manera lineal, estos módulos eran 

planteados en los rascacielos administrativos como el Rockefeller Center y el 

Empire Estate (Monje, 2016). 

La oficina Modular es el diseño de un módulo de la combinación con áreas 

abiertas agrupadas, con variedad de despachos acompañado de sala de reunión 

para la disposición de una organización de los usuarios, que tiene en cuenta la 

distribución lumínica y la del aire acondicionado (Monje, 2016) . La oficina libre es 

el diseño de la evolución de las anteriores que tiene variedad de configuraciones 

de acuerdo al criterio del usuario sin estar parametrizado como modulo, 

complementando con variedad de tecnología (Monje, 2016). 

La oficina informal es el diseño que tiene una organización de carácter 

informal y creativo, unificando el tiempo de ocio y el negocio para potenciar una 

relación relajada desestresada con el equipo realizando el mismo trabajo 

administrativo (Monje, 2016). El equipamiento informal son ambientes de trabajo 

con mayor flexibilidad, siendo así cambiante donde tiene diversas maneras de 

integrar el uso del área de trabajo, complementado ambientes de descanso, 
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cafetería, ambientes de ocio dentro del área de oficina, manteniéndose los otros 

ambientes complementarios (Monje, 2016). 

La salud laboral; según Laura (2019) es el buen estado físico, psicológico, 

social, es la capacidad del usuario que pueda ejercer las funciones laborales, para 

el buen desarrollo funcional, se recomienda que los usuarios puedan tratarse a 

través de terapias psiquiátricas.  

La envolvente y/o piel del edificio según Trachana (2021) son dispositivos u 

objetos hechos de diferentes materialidades, comparando con la piel al igual que el 

ser humano tiene la función de proteger el interior del exterior, la envolvente son 

capas que separan el interior y exterior del edificio, cumpliendo la función de 

protección y estética. Y según Guillermina et al. (2020) es beneficioso para 

optimizar los niveles de confort, garantizando la calidad ambiental interior, la 

envolvente puede ser de diferentes materiales, desde hormigón hasta un tejido. 
La identidad cultural según Herrera (2018) son las características que 

presenta una persona que proviene de un determinado lugar el cual a través del 

tiempo ha desarrollado una historia y aspectos culturales propios de la zona, esto 

hace posible identificar a alguien que proviene de una determinada región 

causando así un laso de igualdad con la diversidad cultural exterior. 

El diseño centrado en el usuario según Martínez y Albis (2018) es la 

Búsqueda de concebir la esencia del usuario para posteriormente ilustrarlo en el 

diseño arquitectónico esta práctica ha creado una mejor relación entre la 

arquitectura y sus habitantes implementándose así el trabajo colaborativo entre el 

profesional y el usuario, esta práctica impulsara a que los proyectos se mantengan 

en el tiempo 

La calidad del espacio público según Paramo et al. (2018) es la 

representación de zonas que generan confort a los usuarios, así como también una 

mejor calidad de vida, siendo así la cuidad un espacio público a partir del cual se 

proyecta una vida colectiva mediante la cual se muestra la hermandad de estos, 

dando inicio a la necesidad de poder contar con ambientes públicos para el 

bienestar de los habitantes en las ciudades satisfaciendo así sus necesidades. La 

calidad de vida según Cachón (2019) es lo que el usuario percibe individualmente 

de lo que es importante para su propia vida, que influyen varios factores. 
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La sede para Gaete et al. (2018) es un lugar específico con una 

configuración arquitectónica que varía según el tipo de uso, el cual fue concebida 

desde un modelo arquitectónico. La Unidad de Gestión Educativa Local Es un 

órgano que tiene la forma de ejecución de manera descentralizada del Gobierno 

Regional al que pertenece conservando su autonomía en la ejecución de sus 

planes, siendo responsable del desarrollo administrativo de la educación que esta 

puede ofrecer a las Instituciones y Programas.  

La gestión según Maldonado (2018) es considerado como una acción que 

va en conjunto con la administración de algo, para realizar diversas diligencias que 

cumplen con algún objetivo anhelado con la finalidad de incrementar resultados 

favorables. La administración según Losada (2020) es el arte de gestión de un 

conjunto de trabajos que involucran funciones de coordinación, que van de la mano 

con la organización para posteriormente llegar a realizarse la actividad, con el 

debido control que este requiere.  

La gestión administrativa según Fonseca y martillo (2021) es un conjunto de 

acciones con el propósito de ganar la mayor cantidad de resultados favorables 

reduciendo los gastos económicos con la finalidad de asegurar el mejor uso de los 

recursos. 
La gestión educativa según Martínez (2014) es una secuencia de procesos 

aplicados, con el objetivo de brindar calidad educativa en beneficio de la Institución 

Educativa, este tipo de gestión tiene un enfoque que va dirigido a solucionar las 

decadencias que se presenta para ofrecer una buena calidad de educación. La 

educación según Nandini (2020) es una pieza fundamental de la reestructuración 

de las ciudades beneficiando a los barrios y comunidades, esto conlleva a que la 

desigualdad social exista en la educación. 
Espacio público según Batissi et al.(2020) es un lugar  de encuentro, de 

intercambio de ideas, donde pueden manifestar los deseos y contradicciones de la 

comunidad. Y segun Helmut (2020) es un lugar de libre acceso para el publico para 

aprender a lidiar con el desacuerdo y la pluralidad; es un logro que se debe defender 

frente a resistencias, malestares que requiere de cuidado. 

La seguridad urbana; según Bolisi y Gambaro (2020) es el orden publico, a 

los problemas sociales, a la estructura, a la organización; que se dio a causa del  
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malestar social como el abandono, degradacion de lugares propios y la 

delincuencia; para evitar se desprende el cuidar el entorno urbano. 

La ergonomia; segun Prunier y Barthe (2021) es una ciencia  

interdisciplinaria que produce una mirada especifica y nueva sobre el trabajo y 

actividad de los hombres. Y segun Astudillo e Ibarra (2020) es una disciplina para 

estudiar y mejorar las condiciones de trabajo de los usuarios.  

La ergologia; según Ferreira de Souza (2015) es el estudio de los efectos 

psicologicos, como una forma de entender de que el trabajo es gestionar, organizar 

como toda actividad humana de forma cuidadosa.  Y segun Teixeira y Bianco (2020) 

es una disciplina de pensamiento que reconoce la actividad como un debate de 

normas. Y trata de desarrollarse simultáneamente en el campo de las prácticas 

sociales y con el objetivo de elaborar conocimientos formales siempre que sea 

posible. 

El programa arquitectónico; según Vasquez (2007) es considerado como un 

instrumento del tipo esencial el cual se puede emplear para la configuracion de 

necesidades necesarias de los usuarios con la finalidad de llevarnos a la forma 

según sean las necesidades. 

III. MARCO NORMATIVO 

3.1. Síntesis de leyes, Normas y reglamentos aplicados en el proyecto 
Urbano Arquitectónico 

Tabla 2. Normas para la aplicación en el diseño del proyecto. 

REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES (RNE) 

NORMA DESCRIPCIÓN 

GH.020 Componentes de diseño urbano 

A.010 Condiciones generales de diseño 

A.080 oficinas 
A.090 para servicios comunales 
A.100 recreación y deportes 
A.120 Accesibilidad universal en edificaciones  

A.130 Seguridad 
Nota. La tabla muestra normas que se tomara como referencia para aplicar al diseño del proyecto. 

Información tomada de: www.construccion.org  
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Tabla 3. Leyes para la aplicación en el diseño del proyecto.

LEYES
Ley DESCRIPCIÓN

Nº  27658 Marco de modernización de la gestión del estado

Nº  27680 Modifica el capítulo XIV del título IV de la misma

Nº  27783 Bases de la descentralización

Nº 27867 Orgánica de gobiernos regionales

Nº  27972 Orgánica de municipalidades

Nº  28056 Marco del presupuesto participativo

Nota. La tabla muestra leyes que se tomara como referencia para aplicar al diseño del proyecto. 

Información tomada de: www.construccion.org

IV. FACTORES DE DISEÑO
4.1. CONTEXTO

4.1.1. Lugar
Ubicación

Huamanga, se encuentra ubicada en la provincia de Ayacucho, conocida por 

la ubicación en la Cordillera de los que se encuentra en los Andes centro-sur, Entre 

coordenadas de; 13° 09' 26" sur y los meridianos 74° 13' 22" oeste. Constituida por

cinco distritos (ver figura 3). 

Figura 3. Ubicación de Huamanga.
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Nota. Información tomada de, 

https://munihuamanga.gob.pe/Documentos_mph/Oficinas/SG_ordenamiento_territorial/2020/prop_

pdu_2020/II.%20PROPUESTAS%20GENERALES%20-%20PDU.pdf

Historia de la región de Ayacucho.

Ayacucho es una región que tiene una historia milenaria que agrada a los 

visitantes, además cuenta con 33 iglesias en sus diferentes distritos resaltando su 

cultura, considerada la cuna de la población y la cuna de la libertad americana (ver

tabla 4).

Tabla 4. Antecedentes históricos.

Nota. Información 2006, tomada de https://munihuamanga.gob.pe/mi-provincia/#true0

Año 20 000 A.C. Albergo a los primeros habitantes Pikimachay.

Se desarrollo el Periodo intermedio temprano CULTURA WARPA 

Se desarrollo el Horizonte cultural andino aparece la cultura Wari surgiendo así en la actua ciudad Ayacucho una gran zona agrícola 
conocida como Conchopata

Se desarrollo el Imperio Inca, Huamanga formo parte de una provincia del Contisuyo cuyo centro administrativo era vilcashuaman Templos 
(Pucaray y Templo del sol en San Juan Bautidta) Tambos R.

Año 1535 En la actual huamanga se funda como; san juan de la frontera de Huamanga.

Año 1542 Se llega a fundar   huamanga.

Año 1620
Los indígenas fueron reubicados en los barrios periféricos de Santa Ana y la Magdalena, los mestizos dedicados al comercio y a la 
producción artesanos conformaron los barrios de Carmen alto y San Juan Bautista.

Año 1650
En el núcleo urbano los miembros de la elite construyeron grandes y espaciosas casas de 2 pisos con galerías, zaguanes y un patio central 
imitando en modelo a ESPAÑA.

Año 1750
Coyuntura de crisis y estancamiento 
Descenso de la producción minera de Huancavelica

Año 1779 Expulsión de los Jesuitas, orden religiosa propietaria de numerosas haciendas, la Ley de libre Comercio de 1779 

Año 1810 Huamanga aun continuaba siendo el centro militar.

Año 1824  Peru y a america se consolida su independencia en la batalla .

SIGLO XIX         

SIGLO XVII

SIGLO XVIII 
Se Inicia la etapa Republicana . Estilo arquitectónico casona señorial Huamanguina

LA FUNDACION
  Huamanga fue fundada en este periodo
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Arquitectura 

En la etapa republicana en el año 1750 se empezó a construir estructuras 

del tipo casonas señoriales, las instituciones administrativas públicas se empezaron 

a establecer en estas casonas centralizándose en la ciudad (Enrique, 2005), (ver 

figura 4,5 y 6). 

Figura 4. Fotografía de la plaza de Huamanga Ayacucho a inicios de 1540. 

 
Nota. Esta figura muestra la plaza de armas de Huamanga, información 2006, tomada de 

https://munihuamanga.gob.pe/mi-provincia/#true0  

 

Figura 5. Ubicación de las casonas en el centro histórico de Huamanga. 

 
Nota. Esta figura muestra el plano de ubicación de las casonas, información 2010, tomada de 

https://munihuamanga.gob.pe/mi-provincia/#true0  



22

Figura 6. Lamina de análisis de las instituciones públicas administrativas.

Nota. Esta figura muestra el análisis de las infraestructuras públicas. Se denota el estado de las 

infraestructuras administrativas de Huamanga, en estado regular, sin tener una imagen institucional 

como menciona la ley No 27658., elaboración en base a  I. DIAGNOSTICO URBANO PDU 

AYACUCHO.pdf (munihuamanga.gob.pe)
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Anteriormente la Dirección Regional de educación de Ayacucho funcionaba 

como casona señorial (ver figura 7), posteriormente fue donada al Instituto 

Pedagógico Nuestra Señora De Lourdes Ayacucho quien está rendando a la DREA. 

(ver figura 7 y 8). 

Figura 7. Fotografía de la casona señorial. 

 
Nota. Esta figura muestra la arquitectura de las casonas de Huamanga, información 2006, tomada 

de https://munihuamanga.gob.pe/mi-provincia/  

 

En cuanto a la infraestructura actual de la DREA, el problema radica en la 

antigüedad y el diseño de los locales, ya que se encuentran en una casa antigua 

construida de forma tradicional, ya que no corresponde con el uso administrativo. 

Fue en estas condiciones que la DREA comenzó con sus funciones, mostrando las 

siguientes evidencias (ver figura 8 a figura 18). 
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Figura 8. Ubicación de la infraestructura actual de la DREA.

Nota. Esta imagen muestra la ubicación actual del funcionamiento de la DREA se encuentra ubicada 

en el jr. 28 de julio del distrito Ayacucho, siendo alquilada al instituto Lourdes, información tomada 

de Google maps.

Figura 9. Fachada de la infraestructura actual de la DREA.

Nota. Esta imagen muestra la fachada de la DREA, no tiene un impacto de imagen institucional;

cuenta con un acceso principal, sin contar con accesos de servicios ni un área de esparcimiento 

para los usuarios, información tomada de Google maps. 

TERRENO DEL INSTITUTO LOURDES . ÁREA 4,065.37 m2
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Figura 10. Distribución actual de la infraestructura de la DREA 

Nota. Esta imagen muestra la distribución de la DREA, que hace uso del primer nivel percibiendo 

un solo acceso, los ambientes son reducidos, y no cuenta con una buena espacialidad, y de acuerdo 

con este tipo de edificación, debería contar con estacionamientos dentro de la arquitectura, sin 

embargo, no cuenta con ella, elaboración en base a la información tomada de la DREA. 

 

Figura 11. Acceso principal de la infraestructura actual de la DREA 

  
Nota. Esta imagen muestra el ingreso principal de la DREA, se percibe como las utilerías son 

aparcadas en el área del ingreso principal generando una imagen institucional desfavorable, 

información tomada de la DREA. 

Área usada por la DREA 
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Figura 12. Vista interior de la infraestructura actual de la DREA

Nota. Estas imágenes muestran la vista interior de la DREA, La ocupación de la oficina es de 6,77 

m2, inadecuada según el Reglamento nacional de edificaciones Norma A.130, Norma A.080, el 

estado ambiental actual es inadecuado, información tomada de la DREA.

Figura 13. Vista interior de la infraestructura actual de la DREA

Nota. Estas imágenes muestran la vista interior de la DREA, las oficinas no cuentan con 

archivadores siendo hacinados por documentos, información tomada de la DREA.
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Figura 14. Vista interior de los techos de la infraestructura actual de la DREA

Nota. Esta imagen muestra la vista interior de los techos de la DREA, Las paredes y techos de los 

ambientes se encuentran en precariedad, información tomada de la DREA.

Figura 15. Vista interior de las oficinas de la infraestructura actual de la DREA

Nota. Estas imágenes muestran la vista interior de las oficinas de la DREA, en la época de lluvia, 

estas intervienen en los ambientes desgastando los materiales, la vista de estas imágenes no es 

adecuadas para el uso administrativo, información tomada de la DREA.
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Figura 16. Vista interior de las oficinas y materialidad de la infraestructura actual de la 

DREA

Nota. Estas imágenes muestran la vista interior de la oficina de la DREA, muestra la falta de espacios 

para los mobiliarios y materiales precarios, como las barandas y coberturas oxidadas, información 

tomada de la DREA.

Figura 17. Vista interior de los baños de la infraestructura actual de la DREA

Nota. Estas imágenes muestran la vista interior de los baños de la DREA, se observa el mal estado 

de los servicios higiénicos, percibiendo la instalación eléctrica en el lado del urinario. contando con 

un servicio higiénico para caballeros y damas. Por lo que no cumple con la dotación de servicios 

higiénicos para este tipo de infraestructura, información tomada de la DREA.
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Figura 18. Vista interior de las instalaciones eléctricas de la infraestructura actual de la 

DREA.

Nota. Estas imágenes muestran la vista interior de las instalaciones eléctricas de la DREA, se 

percibe la inadecuada instalación eléctrica siendo expuestas y siendo peligrosas para los usuarios, 

información tomada de la DREA.
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Haciendo un análisis de cada imagen se le asigna un estado a cada 

ambiente administrativo. Los 24 ambientes se encuentran en estado pésimo, por lo 

que la infraestructura no es favorable, siendo riesgoso para los usuarios, (ver tabla 

5). 

Tabla 5. Situación actual de los ambientes administrativos de la DREA. 

Estructura 
Orgánica Oficinas 

Área 
Actual 
(m2) 

Cantidad de 
funcionarios / 
Aforo 

Índice de 
Ocupación 
Recomendada 
(m2) (*) 

Índice de 
Ocupación 
(m2) 

Estado Actual 
de la 
Infraestructura 

Dirección 

Dirección 21.52 15 1.5 1.43 Pésimo 
Secretaría /Asesor 
/Comunicaciones 20.32 3 9.3 6.77 Pésimo 

Secretaría General 23.78 7 9.3 3.40 Pésimo 
Actas y Certificados/ 
Infraestructura /Fedateo 39.42 3 9.3 8.00 Pésimo 

Numeración y Archivos 13.78 3 9.3 4.59 Pésimo 

Control 
Institucional 

Oficina de Control 
Institucional (OCI) 65.23 10 9.3 6.52 Pésimo 

Asesoría 
Jurídica 

Oficina de Asesoría 
Jurídica 26.28 3 9.3 8.76 Pésimo 

Administración 

Administración 18.26 3 9.3 6.09 Pésimo 
Contabilidad 24.06 3 9.3 8.02 Pésimo 
Tesorería 45.78 6 9.3 7.63 Pésimo 
Abastecimiento 81.67 13 9.3 6.28 Pésimo 
Control Patrimonial 11.50 2 9.3 5.75 Pésimo 

Personal 81.58 16 9.3 5.10 Pésimo 

Dirección de 
Gestión 
Pedagógica 

Gestión Pedagógica 117.94 35 9.3 3.37 Pésimo 

PREVAED /(Alquilada) 87.94 15 9.3 5.86 Pésimo 
Dirección de 
Gestión 
Institucional 

Gestión Institucional 76.38 10 9.3 7.64 Pésimo 

UF/ PP 0091 - ACCESO 20.21 4 9.3 5.05 Pésimo 

Ambientes 
Complementario
s 

Centro de Recursos 
Tecnológicos 42.04 - 1/No aplica - Pésimo 

Almacén de Archivos  40.90 - 1/No aplica - Pésimo 

Almacén / Deposito 40.73 - 1/No aplica - Pésimo 

Nota: La tabla Corresponde al estado de los ambientes de la infraestructura actual. Información 

tomada de la DREA.   

Número de trabajadores de la DREA.  

Este apartado describe la situación de los recursos humanos en la DREA. 

Actualmente, se observa que la DREA enfrenta muchas dificultades con la situación 

de los empleados, como la falta de personal capacitado. El siguiente cuadro 

muestra el número de empleados por tipo de contrato (ver tabla 6 y figura 19). 
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Tabla 6. Resumen del número de empleados de la DREA.

N.º Modalidad de Contrato Cantidad
1 Funcionario 6
2 Nombrado 30
3 Designado 5
4 Destacado 6
5 Encargado 10
6 Contratado 46
7 CAS Ley 1057 34
8 Servicios No Personales 1
TOTAL 138
Nota. Esta tabla muestra el Resumen de los trabajadores de la DREA. Elaboración en base a la 

información tomada de la dirección regional de educación de Ayacucho.

Figura 19. Porcentaje de los trabajadores de la DREA.

Nota. Esta figura muestra el porcentaje de los trabajadores de la DREA. Proceso de diseño. 

Elaboración en base a la información tomada de la dirección regional de educación de Ayacucho.

La infraestructura no abastece a más de 138 trabajadores, también se 

percibe la mínima cantidad de trabajadores por tanto no abastecerá a la atención 

en la gestión administrativa educativa, además necesitan ser capacitados 

constantemente.

Demanda de servicios en la DREA. 

Respecto a los servicios que son entregados, en la actualidad están no 

satisfacen a los beneficiarios, por no existir interacción activa de la unidad 

prestadora y los usuarios existiendo la dificultad para acceder a los servicios por 

4%
22%

4%4%
7%33%

25%
1%

Funcionario Nombrado Designado
Destacado Encargado Contratado
CAS Ley 1057 Servicios No Personales
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parte de la población que los requiere por las condiciones inadecuadas de la 

prestación, debido fundamentalmente que los servicios son productos ofrecidos a 

la población y estas obedecen a procesos los mismos que no se ha implementado 

hasta la actualidad. 

La demanda 

Tabla 7. Proyección de la demanda de servicios en la DREA de la ciudad de Huamanga. 

         PROYECCIÓN DE LA DEMANDA DE SERVICIOS EN LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE AYACUCHO 

TIPO DE SERVICIO 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 
9 

Año 
10 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

DIRECCIÓN-JEFATURA                     

DIRECCIÓN  729 788 852 921 995 1075 1162 1256 1310 1385 1460 
ÓRGANO DE LÍNEA            

ÁREA DE GESTIÓN 
PEDAGÓGICA 1486 1562 1641 1724 1812 1904 2001 2103 2175 2263 2351 

ÁREA DE GESTIÓN 
INSTITUCIONAL 451 465 480 495 511 527 544 561 575 591 607 

ÓRGANO DE 
ASESORAMIENTO 

           

OFICINA DE ASESORÍA 
JURÍDICA 367 383 399 416 434 453 472 492 507 525 543 

ÓRGANO DE APOYO            

ÁREA DE 
ADMINISTRACIÓN 639 683 730 780 833 890 951 1016 1057 1111 1164 

ÓRGANO DE CONTROL 
INSTITUCIONAL 

           

OFICINA DE LA 
JEFATURA 144 152 160 168 177 186 196 206 213 222 231 

TOTAL 3816 4033 4262 4504 4762 5035 5326 5634 5838 6097 6356 

            

Nota: La tabla Corresponde a la demanda de servicios de la dirección regional de educación. 

Elaboración propia Información tomada de la DREA.   

El crecimiento de la población y de los centros educativos ha aumentado año 

tras año y también la demanda de servicios, y los trabajadores no son suficientes 

para atender las necesidades de la administración, por lo que la tramitación de cada 

servicio se retrasa. 

Población.  

Demografía; Como se muestra en los gráficos se denota el crecimiento 

demográfico, La población ocupada por la provincia de Huamanga en el último 
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Censo 2017, con 221, 390 habitantes teniendo una tasa de variación de 0.1 % por 

lo cual se hizo una proyección al 2021 como muestra la (figura 20). Y en el distrito

San Juan Bautista muestra 52, 978 Habitantes; (ver figura 21 y 22).

Figura 20. Esquema de crecimiento poblacional de la Provincia de Huamanga.

Nota. Este esquema muestra las cifras de la población de Ayacucho, información tomada de, Inei -

Perú (2017).

Figura 21. Habitantes a nivel distrital en la ciudad de Huamanga.

Nota. Este esquema muestra el crecimiento de las cifras de la población de Ayacucho, información

tomada de Inei - Perú (2017).
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Figura 22. Plano de población de la ciudad de Huamanga.

Nota. Esta lamina muestra el crecimiento de la población a nivel distrital, elaboración en base a la 

información tomada de Inei - Perú (2017).

La población ha crecido durante muchos años y, por tanto, se han tenido en 

cuenta las necesidades del trámite, Por lo tanto los trabajadores no abastecerán,
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estando expuestos a riesgos en los ambientes de la infraestructura ya que el 100% 

de ellos se encuentra en mal estado.  

Educación 

La ciudad cuenta con 3,891 infraestructuras de educación y 16,337 docentes 

(ver tabla 8 y 9) por lo que la DREA no abastece a la atención con 138 trabajadores 

con las funciones necesarias como las formulaciones de programas educativos y 

las gestiones educativas de estas infraestructuras ya que estas se encuentran; con 

el 30% en mal estado, el 50% se encuentra en estado regular y el 20% se encuentra 

en buen estado, por el que repercute el nivel educativo con la tasa de analfabetismo 

de 17.9% y el nivel educativo alcanzado (ver tabla 8,9,10 y 11), (ver figura 23 y 24) 

Tabla 8. Número de instituciones educativas de la ciudad de Huamanga. 

Etapa, modalidad y nivel 
Total 

Gestión Área Pública Privada 

educativo Pública Privada Urbana Rural Urbana Rural Urbana Rural 

Total 3,891 3,554 337 867 3,024 533 3,021 334 3 

Básica Regular 3,697 3,401 296 730 2,967 437 2,964 293 3 

Inicial 1,723 1,595 128 366 1,357 238 1,357 128 0 

Primaria 1,447 1,344 103  226 1,221 123 1,221 103 0 
Secundaria 527 462 65 138 389 76 386 62 3 

Básica Alternativa 80 58 22 69 11 47 11 22 0 

Básica Especial 20 20 0 11 9 11 9 0 0 

Técnico-Productiva 61 51 10 30 31 20 31 10 0 
Superior No 
Universitaria 33 24 9 27 6 18 6 9 0 

Pedagógica 7 5 2 7 0 5 0 2 0 

Tecnológica 24 17 7 18 6 11 6 7 0 
Artística 2 2 0 2 0 2 0 0 0 

Nota. La tabla Corresponde al número de instituciones educativas de la ciudad de Huamanga. 

Información tomada de escale.  

http://escale.minedu.gob.pe/magnitudesportlet/reporte/cuadro?anio=31&cuadro=567&forma=U&dp

to=05&prov=&dre=&tipo_ambito=ambito-ubigeo 
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Tabla 9. Numero de docentes de la ciudad de Huamanga.

Etapa, modalidad y 
nivel educativo Total 

Gestión Área Pública Privada 

Pública Privada Urbana Rural Urbana Rural Urban
a Rural 

Total 16,337 14,547 1,790 7,713 8,624 5,931 8,616 1,782 8 
Básica Regular 14,940 13,477 1,463 6,516 8,424 5,061 8,416 1,455 8 
Inicial 1/ 2,448 2,155 293 1,051 1,397 758 1,397 293 0 
Primaria 6,045 5,462 583 2,567 3,478 1,984 3,478 583 0 
Secundaria 6,447 5,860 587 2,898 3,549 2,319 3,541 579 8 
Básica Alternativa 330 250 80 293 37 213 37 80 0 
Básica Especial 65 65 0 46 19 46 19 0 0 
Técnico-Productiva 243 221 22 183 60 161 60 22 0 
Superior No 
Universitaria 759 534 225 675 84 450 84 225 0 
Pedagógica 206 152 54 206 0 152 0 54 0 
Tecnológica 479 308 171 395 84 224 84 171 0 
Artística 74 74 0 74 0 74 0 0 0 

Nota: La tabla Corresponde a la suma del número de personas que desempeñan labor docente, 

directiva o en el aula, en cada institución educativa, sin diferenciar si la jornada es de tiempo 

completo o parcial. Información tomada de escale.  http://escale.minedu.gob.pe/magnitudes-

portlet/reporte/cuadro?anio=31&cuadro=575&forma=U&dpto=05&prov=&dre=&tipo_ambito=ambito

-ubigeo  

 
Tabla 10. Tasa de analfabetismo de la ciudad de Huamanga 

Sexo/Área 
urbana y 
rural 

2007 2017 Variación inter censal 
2007-2017 

Población 
analfabeta 

Tasa de 
analfabetismo 

Población 
analfabeta 

Tasa de 
analfabetismo 

Población 
analfabeta 
(Absoluto) 

Tasa de 
analfabetismo 
(Puntos 
porcentuales) 

Total 69922 17.9 59129 13.4 -10793 -4.5 
Hombre 16104 8.4 13038 6.1 -3066 -2.3 
Mujer 53818 26.9 46091 20.5 -7727 -6.4 
Urbana 19618 10.3 20764 8.1 1146 -2.2 
Hombre 3897 4.3 3942 3.2 45 -1.1 
Mujer 15721 16 16822 12.5 1101 -3.5 
Rural  50304 25.1 38365 20.9 -11939 -4.2 
Hombre 12207 12.3 9096 9.9 -3111 -2.4 
Mujer 38097 37.6 29269 32.1 -8828 -5.5 

 

Nota. Esta tabla muestra el porcentaje de analfabetismo de la ciudad de Huamanga, información 

tomada de INEI - Censos Nacionales de Población y Vivienda 2007 y 2017.  
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Tabla 11. Nivel educativo alcanzado de la ciudad de Huamanga

Área urbana 
y rural / 
Nivel 
educativo 
alcanzado 

2007 2017 
Variación inter 
censal 2007-2017 

Incremen
-to anual 

Tasa de 
crecimiento 
promedio 
anual 

Absolut
o % 

Absolut
o % Absoluto % 

Total 390645 100% 440149 100% 49504 12.7% 4950 0.012 

Sin nivel 65688 17% 52017 12% -13671 -20.8% -1367 -0.023 

Inicial 606 0% 1105 0% 499 82.3% 50 0.062 

Primaria 120226 31% 106291 24% -13935 -11.6% -1394 -0.012 
Secundaria 128383 33% 169396 38% 41013 31.9% 4101 0.028 

Superior 75742 19% 111340 25% 35598 47.0% 3560 0.039 
Sup. No 
Universitari
a 36983 10% 45061 10% 8078 21.8% 808 0.02 
Sup. 
Universitari
a 38759 10% 66279 15% 27520 71.0% 2752 0.055 
Urbana 189948 100% 256616 100% 66668 35.1% 6667 0.031 

Sin nivel 18554 10% 17367 7% -1187 -6.4% -119 -0.007 
Inicial 192 0% 576 0% 384 200.0% 38 0.116 
Primaria 39825 21% 44232 17% 4407 11.1% 441 0.011 
Secundaria 69025 36% 99035 39% 30010 43.5% 3001 0.037 
Superior 62352 33% 95406 37% 33054 53.0% 3305 0.043 
Sup. No 
Universitari
a 28509 15% 35909 14% 7400 26.0% 740 0.023 
Sup. 
Universitari
a 33843 18% 59497 23% 25654 75.8% 2565 0.058 
Rural 200697 100% 183533 100% -17164 -8.6% -1716 -0.009 
Sin nivel 47134 24% 34650 19% -12484 -26.5% -1248 -0.03 
Inicial 414 0% 529 0% 115 27.8% 12 0.025 
Primaria 80401 40% 62059 34% -18342 -22.8% -1834 -0.026 

Secundaria 59358 30% 70361 38% 11003 18.5% 1100 0.017 
Superior 13390 7% 15934 9% 2544 19.0% 254 0.018 
Sup. No 
Universitari
a 8474 4% 9152 57% 678 8.0% 68 0.008 
Sup. 
Universitari
a 4916 2% 6782 43% 1866 38.0% 187 0.033 

Nota: La tabla Corresponde nivel educativo alcanzado en la ciudad de Huamanga. Información 

tomada de la DREA.   
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Figura 23. Plano de infraestructuras educativas de la ciudad de Huamanga.

Nota. Esta lamina muestra gráficamente la ubicación de las infraestructuras educativas, elaboración 

en base a la información tomada de http://escale.minedu.gob.pe/web/inicio/padron-de-iiee

La gestión de los trabajadores en la infraestructura del año 2022 tiene las 

siguientes deficiencias. Insuficiente presupuesto o financiación para el desarrollo 

de cada institución educativa, lo que se traduce en la falta de infraestructura 

adecuada, utilería, mobiliario o equipo tecnológico.
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Figura 24. Plano de nivel educativo alcanzado de la ciudad de Huamanga.

Nota. Esta lamina muestra gráficamente el nivel educativo alcanzado, elaboración en base a la 

información tomada de http://escale.minedu.gob.pe/web/inicio/padron-de-iiee

La gestión de los trabajadores en la infraestructura del año 2022 tiene los 

siguientes inconvenientes. Las deficiencias en el diseño de los programas y 

proyectos educativos, la gestión de los tramites de los docentes, etc., que conducen 

a un aumento del analfabetismo, el alcance de la educación se reduciría y los 

retrasos en los procedimientos administrativos del docente. 
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Costumbres y tradiciones 

Huamanga posee un festivo calendario durante el año, La mayoría de las 

festividades son fusiones milenarias como la tradición católica, la tradición 

folclórica, que por el paso del tiempo es enriquecida, como muestra la tabla 12 y 

Figura 25. 

Tabla 12. Calendario festivo. 

CALENDARIO FESTIVO 
Festividad Fecha 

Nuevo Año Se realiza en todo el mundo. 
01 de enero 

Bajada de reyes 

Se da en el barrio de Belén. Se celebra con grupos, 
danzas de huaylillas, danzantes de Tijeras y 
wiraqos. 

06 de enero 

Carnavales 

Habitantes que festejan en las comparsas con 
coloridos y vistosos disfraces, considerado 
patrimonio cultural nacional 

Febrero-Marzo 

Semana Santa  
Es la mayor celebración religiosa y tradicional 
durante una semana.  

Marzo-Abril 

Aniversario de Huamanga 

Aniversario de la ciudad se festeja con actos 
cívicos, patrióticos, deportivos, artísticos, 
culturales, religiosos, gastronómicos, ferias y 
presentaciones. 

25 de abril 

Festividad a San Juan Bautista. 
Celebración festiva en honor al día del santo 
patrón. 

24 de junio  

Fiestas patrias  
Se celebrará, como todos los años, la Fiestas 
Patrias en Perú 

28 de julio 

Fiesta de Todos los Santos 
Una fecha católica que busca rendir homenaje a 
los vivos. 

1 de noviembre 

La Batalla de la libertad 
Celebración festiva y homenaje de la Libertad 
Americana, en la pampa de quinua. 

09 de diciembre 

Nota. Muestra el calendario festivo de la ciudad, elaboración en base a la información tomada de 

2006, https://munihuamanga.gob.pe/mi-provincia/  
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Figura 25. Fotografías de las diferentes costumbres en la ciudad de Huamanga.

Nota. Esta figura muestra las fotografías de las festividades en la ciudad de Huamanga, información 

tomada de https://turismoi.pe/
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Arte y cultura.

El arte y cultura que muestra la ciudad de Huamanga se debe al surgimiento 

de la historia, a los acontecimientos históricos, anécdotas, que muchos pobladores 

dieron a conocer. La artesanía y la danza en la Ciudad de Huamanga tiene una 

notable tradición cultural artística (ver tabla 13 y 14, ver Figura 26.

Tabla 13. Los tipos de artesanía. 

ARTESANÍA EN LA CIUDAD DE HUAMANGA
ACTIVIDAD PROCEDIMIENTO

Tejidos Se elabora prendas con fibra de alpaca. 

Tallado en piedra de Huamanga La maleabilidad del mineral de color blanco.

Cerámica y alfarería 
Elaboración mediante modelado amano, utilizando arcillas y 
engobes naturales.

Retablos una caja de madera de doble puerta muy colorida.

Nota. Esta tabla muestra los tipos de artesanía que se practica en la ciudad de Huamanga, 

información 2006 tomada de https://munihuamanga.gob.pe/mi-provincia/

Figura 26. Fotografías de las diferentes artesanías en la ciudad de Huamanga.

Nota. Esta figura muestra las fotografías de las artesanías, tomada de turismo.pe.

Tabla 14. Los tipos de Danza. 

DANZAS EN LA CIUDAD DE HUAMANGA
ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN

La Marinera Ayacuchana Las parejas bailan serpenteando los brazos por el campo

Danza de tijeras Danza que se baila en contrapunto al compás del arpa y del violín

La capitanía Baile que se acompaña a la corrida de toro

Carnaval Ayacuchano
Diversas comparsas que bailan por las diferentes calles al ritmo de la 
música.

Nota. Esta tabla muestra los tipos de Danzas, elaboración en base a la información 2006 tomada de 

https://munihuamanga.gob.pe/mi-provincia/
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Lugares turísticos

Pampa de quinua; Realizan actos cívicos militares que representan a la

batalla de Ayacucho. Vilcas Huamán; es una ciudadela incaica; Representada

como un centro administrativo el más importante del Tahuantinsuyo. Wari; Es un 

conjunto funerario de diferentes niveles, llamados mausoleos de los nobles, tienen 

formas circulares, rectangulares y cuadrangulares. Aguas Turquesas Millpu: Las 

Aguas Turquesas Millpu es un paisaje llamativo que se aprecia 20 piscinas 

naturales color turquesa y verde, el color es debido a los minerales que contiene.

(ver figura 27).

Figura 27. Fotografías de los diferentes lugares turísticos de la ciudad de Huamanga.

Nota. Esta figura muestra las fotografías de los lugares turísticos, información tomada de 

https://turismoi.pe/
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Platos típicos.

Los platos típicos que presenta son el Pucca picante, Mondongo, Cuy 

chaktado, La pachamanca, Las bebidas tradicionales de huamanga son; el ponche, 

la chicha de siete semillas, la chicha de molle, la chicha de jora, muyuchi. (ver figura 

28).

Figura 28. Fotografías de los diferentes platos típicos de la ciudad de Huamanga.

Nota. Esta figura muestra las fotografías de la variedad de platos típicos, Información tomada de 

https://turismoi.pe/

4.1.2. Condiciones bioclimáticas
Debido a su ubicación que esta presenta el tipo de geográfica, que presenta 

es un clima frío semiárido con inviernos secos y suaves. (Gobierno Regional 

Ayacucho, 2012). La Precipitación en Ayacucho tiene variación de lluvias en el 

periodo de los meses de diciembre a marzo obteniendo hasta 110.11mm, en el mes 

de enero la lluvia es intensa y en el mes de junio tiene la mínima precipitación de 

10.74 mm. Analizados respectivamente en el Cuadro N° 1 y el Gráfico N° 1 de ANA 
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en los años 1970 al 2008. (Gobierno Regional Ayacucho, 2012). (ver figura 29 y 

30).

Figura 29. Cuadro del registro de Precipitaciones en la ciudad de Ayacucho.

Nota. Información tomada 2018 de https://www.gob.pe/ana

Figura 30.  Gráfico mensual de las Precipitaciones en la ciudad de Ayacucho.

Nota. Información 2018 tomada de https://www.gob.pe/ana

La temperatura de Huamanga asciende en su máxima anualmente en 

octubre y noviembre con 23ºC; La temperatura media oscila entre 12 y 16 °C, y la 

temperatura mínima oscila entre 8 °C y 9 °. La temperatura anual promedio durante 

el día oscila a 20ºC y la temperatura anual promedio durante la noche oscila a 0ºC

(ver figura 31 y 32).
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Figura 31.  Cuadro de temperatura anual en la ciudad de Ayacucho.

Nota. Información tomada de; Ayacucho Temperaturas mensuales 2015 2022

http://hikersbay.com/climate/peru/ayacucho?lang=es

Figura 32.  Gráfico mensual de temperatura en la ciudad de Ayacucho.

Nota. Información tomada de http://hikersbay.com/climate/peru/ayacucho?lang=es

La velocidad de vientos tiene una dirección de suroeste a noreste, la 

velocidad media de 30 km/h., Son vientos suaves y frescos. La mayor afluencia de 

viento es por el día por la noche entre las 12:00 a 20:00pm carece de vientos 

predominantes. 

El asolamiento en Ayacucho es de Este a oeste, en el mes de noviembre las 

horas de sol por día es de 7.8h y mensualmente tiene 233.99 h. de sol, en los meses

de junio tiene las horas más bajo con 5.5 h por día y un total de 233.99 horas 
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mensual; Ayacucho cuenta con un promedio de 80.36 horas al mes y al alrededor 

de 2445.85 horas todo el año. Por ello en el mes de junio se puede notar que no 

hay demasiada iluminación natural y por el contrario en el mes de noviembre es 

notable la iluminación natural. (ver figura 24, 25 y 29). 
Figura 33.  Cuadro de horas de sol en la ciudad de Ayacucho.

Nota. Información tomada de; Ayacucho Temperaturas mensuales 2015 2022

http://hikersbay.com/climate/peru/ayacucho?lang=es

Figura 34.  Gráfico de horas de sol en la ciudad de Ayacucho.

Nota. Información tomada de http://hikersbay.com/climate/peru/ayacucho?lang=es

Humedad; Durante el año la humedad que percibe Ayacucho es de 56.1%, 

la humedad en marzo sube al 78.54% a causa de las lluvias constantes, y la mínima 

humedad se presenta en el mes de agosto con un 64.07 %. (ver figura 35 y 36).

Figura 35.  Cuadro de Humedad en la ciudad de Ayacucho

Nota. Información tomada de; CLIMATE-DATA.ORG Ayacucho Temperaturas mensuales 2015 

2022, https://es.climate-data.org/america-del-sur/peru/ayacucho/ayacucho-3399/



48

Figura 36.  Gráfico mensual de Humedad en la ciudad de Ayacucho.

Nota. Información tomada de; CLIMATE-DATA.ORG Ayacucho Temperaturas mensuales 2015 

2022, https://es.climate-data.org/america-del-sur/peru/ayacucho/ayacucho-3399/

La vegetación es escasa en la ciudad por tanto es necesario conocer las 

especies de vegetación que se encuentra en la ciudad, muchas de ellas pueden ser 

útiles y aprovechadas para potenciar a nivel ecológico y económico, ya que muchas 

de ellas son forestadas. (ver figura 37 y 39).

Figura 37.  Cuadro de vegetación en la ciudad de Ayacucho.

Nota. Información tomada de; Flora y vegetación de la Ciudad de Huamanga (Ayacucho-Perú)
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Figura 38.  Lamina de asolamiento y vientos.

Nota. Esta lamina muestra la dirección del sol y los vientos, elaboración en base a la información 

tomada de I. DIAGNOSTICO URBANO PDU AYACUCHO.pdf (munihuamanga.gob.pe)
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Figura 39.  Lamina de vegetación.

Nota. Esta lamina muestra la vegetación y las quebradas de la ciudad, elaboración en base a la 

información tomada de I. DIAGNOSTICO URBANO PDU AYACUCHO.pdf 

(munihuamanga.gob.pe)
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4.2. PROGRAMA ARQUITECTONICO 

4.2.1. Aspectos cualitativos 

4.2.1.1. Tipos de usuarios y necesidades 
En cuanto a los usuarios están clasificados en función a dos 2 grupos: Por 

un lado, los usuarios de contacto directo; que vendría hacer el personal y los 

trabajadores que laboran en los ambientes de la institución para realizar sus roles 

laborales. Por otro lado, están los usuarios indirectos; Vienen hacer los docentes 

de la ciudad de Ayacucho, personal de servicio y público, que también emplean los 

ambientes de la institución para llevar a cabo sus trámites administrativos. 
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Oficina del Director 

Secretaria + Espera

Archivos/Almacén 

Oficina del Director (Abogado)

Abogados Administrativos y Judiciales

Archivos/Almacén 

Secretaria + Espera

Oficina del Director (Abogado)

Secretaria + Espera

Auditores

Oficina del Administrador

Secretaría + Espera

Especialista en SIGA 

Sala de Reuniones

Área de Contabilidad

Secretaría + Espera

Archivos/Almacén 

Área de tesoreria

Secretaría + Espera

Archivos/Almacén 

Área de Abastecimiento

Secretaría + Espera

Jefe de Personal (Oficina director)

Secretaría + Espera

Área de Trabajo de Especialistas

Área de Escalafón 

Archivos/Almacén 

Bienestar Social

Tópico

organizar y dirigir los servicios y el 
mantenimiento interno.

 supervisar y gestionar la ampliación, construcción y 
disposición de las instalaciones de las instituciones 
educativas. Coordinar las políticas de infraestructura y 
el diseño e implementación de instituciones 
educativas con las autoridades locales y regionales.

Personal de infraestructura Oficina de Infraestructura

Oficina del Director 

Secretaria + Espera

Archivos/Almacén 

Responsable encargo del Área

Asistente del área

Data Center

organizar y mantener actualizados los legajos 
del personal.

Preparar informes, calcular planes de servicio e 
implementar resoluciones, y aumentar la remuneración 
en consecuencia. Hacerse cargo del control y 
registro.

Personal Administrativo Oficina de registro y escalofon

Administrar

Administrar, otorgar, notificar y validar el trabajo de 
nómina; Se verifica el presupuesto y el número de 
plazas canceladas. Personal Administrativo Oficina de remuneraciones y pensiones

Gestionar los recursos humanos Actividades para implementar, monitorear y evaluar los 
procesos técnicos de recursos humanos. Personal Administrativo 

Mantener el registro de todos los activos 
pasivos de la Institución

Planificacion, implementacion y desarrollo de 
actividades que benefician el progreso financiero de 
la DREA

Personal Administrativo 

Diseñar, desarrollar e implementar los 
sistemas de información ó aplicativos.

Utilizar tecnologías de información que cubran los 
requerimientos de los usuarios. Personal informatico

Administrar
Planificacion, implementacion y desarrollo de 
programas que beneficien al desemvolvimiento de las 
capacidades del personal.

Personal Administrativo 

Contabilizar y organizar Vigilar y analizar las acciones de los proceso técnicos 
de contabilidad. Personal contable

Planificar y gestionar todos los movimientos 
relacionados con el flujo de caja o las 
operaciones de flujo monetario.

Elaboracion de recibos de pago emitidos por las 
remuneraciones, provision de bienes y serviciosl, 
retenciones, etc.

Personal de tesoreria

Desarrollar las fases para proveer de los 
servicios, bienes y obras principales dando 
funcionamiento a las entidades.

Coordinar, implementar y controlando procesos de 
ejecución, procuración, distribución, control de 
bienes, servicios y obras solicitadas por los órganos 
del Ministerio.

Personal de 
abastecimiento

Asesoramiento a DREA en temas legales.
Emitir, consultar y resolver el asesoramiento jurídico 
elaborado por las distintas filiales de las Oficinas 
Regionales de Educación.

Personal Administrativo 

Asesorar a la DREA en cuestiones de carácter 
institucional.

Participar, consultar y consolidar la elaboración de 
planes operativos y/o institucionales para  DREA Personal Administrativo 

Control de la institucion

Responsable de planificar, implementar y analizar las 
medidas de supervisión administrativa y financiera 
dentro del alcance de las responsabilidades de 
DREA.

Personal Administrativo 
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Magnitud, Complejidad y Trascendencia del Objeto  

Magnitud 

El proyecto de edificio que se desarrollará a continuación propone atención 

de gestión al público, también tiene actividades de programas educativos para el 

desarrollo de la gestión educativa, por lo tanto, se establece en la categoría de la 

educación administrativa. Ayacucho debe atender las necesidades del sector 

administrativo. 

Las magnitudes son; demanda de servicios (ver tabla 7); el crecimiento 

poblacional (ver figura 20 y 21), expansión del sistema educativo cuenta con 3891 

instituciones educativas (ver tabla 8), numero de docentes de 16 337 (ver tabla 9). 

Se puede observar que existe una gran demanda para el proyecto propuesto, el 

cual satisfará las necesidades de la población de Ayacucho. 

Complejidad 

En base a la ley N0 27658 marco de modernización de la gestión del estado 

se puede determinar que en la ciudad de Ayacucho la gran parte de las instituciones 

administrativas incumplen esta ley, Por lo que Drea no da una imagen que 

corresponda a la de un organismo administrativo. La dirección regional de 

educación de Ayacucho será, por tanto, de mediana complejidad, ya que albergará 

a 1.000 personas en espacios de esparcimiento y oficinas. 

Transcendencia 

La dirección regional de educación de Ayacucho tiene como objetivo la 

atención de la gestión pública a los usuarios públicos. lo que da al proyecto una 
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trascendencia social, trascendencia administrativa, trascendencia educativa y  

trascendencia arquitectónica. 

4.2.2. Aspectos cuantitativos 

4.2.2.1. Cuadra de representación de las áreas  

 

Zonas Sub Zona Mobiliario Ambientes Arquitectónicos Cantidad Área Unidad ocupacional Área  Sub Zona Área zona

Escritorio Tipo 1, 
Estante tipo 1

Oficina del Director 1 20.00 m2 10.00 m2

Escritorio Tipo 2 Secretaria + Espera 1 10.70 m2 10.00 m2
Escritorio Tipo 1 oficina de asesor 2 18.00 m2 10.00 m2
Escritorio Tipo 1, 
Estante tipo 1

oficina de area de imagen 1 20.00 m2 10.00 m2

Escritorio Tipo 1, 
Estante tipo 1

oficina de comunicaciones 1 20.00 m2 10.00 m2

Etica y transparencia Escritorio Tipo 1, 
Estante tipo 1

Oficina de etica y tranparencia 1 20.00 m2 10.00 m2 20.00 m2

Escritorio Tipo 2 caja 1 11.00 m2 10.00 m2
Escritorio Tipo 1, 
Estante tipo 1

Tramite documentario (Mesa 
de partes) 1 20.00 m2 1.50 m2

Mobiliario estante 
tipo 1

Almacen de mesa de partes 1 5.00 m2 5.00 m2

Escritorio Tipo 1, 
Estante tipo 1

Actas y certificados 1 20.00 m2 10.00 m2

Mobiliario estante 
tipo 1

Almacen de actas y 
certificados 1 15.00 m2 10.00 m2

Escritorio Tipo 1, 
Estante tipo 1

Oficina del Director 1 15.00 m2 10.00 m2

Escritorio Tipo 2, 
Estante tipo 2

Secretaria + Espera 1 15.00 m2 10.00 m2

Escritorio Tipo 2 Asistente 1 10.00 m2 10.00 m2
Escritorio Tipo 2, 
Estante tipo 2

Área de Trabajo de 
Especialista 1 75.00 m2 10.00 m2

Mesas y sillas 
ejecutivas Sala de Reuniones 1 28.00 m2 1.50 m2

Mobiliario estante 
tipo 1 almacen 1 20.00 m2 10.00 m2

Escritorio Tipo 1, 
Estante tipo 1

Oficina del Director 1 15.00 m2 10.00 m2

Escritorio Tipo 2, 
Estante tipo 2

Secretaria + Espera 1 15.00 m2 10.00 m2

Escritorio Tipo 2 Asistente 1 10.00 m2 10.00 m2
Mesa de oficina, 
silla de escritorio

Área de Trabajo de 
Especialista 1 80.00 m2 10.00 m2

Mesas y sillas 
ejecutivas

Sala de Reuniones 1 30.00 m2 1.50 m2

Mobiliario estante 
tipo 1

almacen 1 20.00 m2 10.00 m2

Escritorio Tipo 1, 
Estante tipo 1

Oficina del Director 1 15.00 m2 10.00 m2

Escritorio Tipo 2, 
Estante tipo 2

Secretaria + Espera 1 15.00 m2 10.00 m2

Escritorio Tipo 2 Area de trabajo 1 25.00 m2 10.00 m2

Mobiliario estante 
tipo 1

Archivo 1 5.00 m2 10.00 m2

Programa Arquitectónico

108.70 m2

Direccion de educacion 
superior no universitario y 
tecnica productiva

170.00 m2

Dirección regional de 
educación

Area imagen institucional 40.00 m2

48.70 m2

Programa Presupuestal - 
PREVAED (Especialista y 

secretaria)

Area de tramite 
documentario 71.00 m2 71.00 m2

60.00 m2

505.00 m2

Dirección de educacion 
basica 163.00 m2
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Escritorio T ipo 1, 
Estante tipo 1

Encargado 1 20.00 m2 10.00 m2

Escritorio T ipo 2, 
Estante tipo 2

Secretaria + Espera 1 15.00 m2 10.00 m2

Escritorio T ipo 2 Area de trabajo 1 30.00 m2 10.00 m2
Mobiliario estante 
tipo 1

Archivo 1 5.00 m2 10.00 m2

Escritorio T ipo 1, 
Estante tipo 1

Encargado 1 15.00 m2 10.00 m2

Escritorio T ipo 2, 
Estante tipo 2

Secretaria + Espera 1 15.00 m2 10.00 m2

Mobiliario estante 
tipo 1

Archivo 1 12.00 m2 10.00 m2

Escritorio T ipo 1, 
Estante tipo 1

Encargado 1 20.00 m2 10.00 m2

Escritorio T ipo 2, 
Estante tipo 2

Secretaria + Espera 1 25.00 m2 10.00 m2

Escritorio T ipo 2 Auditores 1 40.00 m2 10.00 m2
Mobiliario estante 
tipo 1

Archivo 1 10.00 m2 10.00 m2

Escritorio T ipo 1, 
Estante tipo 1

Encargado 1 20.00 m2 10.00 m2

Escritorio T ipo 2, 
Estante tipo 2

Secretaria + Espera 1 25.00 m2 10.00 m2

Mobiliario estante 
tipo 1

Archivo 1 12.00 m2 10.00 m2

Escritorio T ipo 1, 
Estante tipo 1

Encargado 1 20.00 m2 10.00 m2

Escritorio, silla, 
juego de sofa

Secretaría + Espera 1 25.00 m2 10.00 m2

Escritorio, silla, 
computadora

Especialista en SIGA 1 15.00 m2 10.00 m2

Mesa, sillas Sala de Reuniones 1 35.00 m2 1.50 m2
Escritorio T ipo 1, 
Estante tipo 1

Encargado 1 20.00 m2 10.00 m2

Escritorio T ipo 2, 
Estante tipo 2

Secretaría + Espera 1 20.00 m2 10.00 m2

Estantes, 
organizadores

Archivos/Almacén 1 5.00 m2 10.00 m2

Tesorería Escritorio, silla, 
computadora

Área de tesoreria 1 20.00 m2 10.00 m2 20.00 m2

Escritorio T ipo 1, 
Estante tipo 1

Encargado 1 15.00 m2 10.00 m2

Escritorio, silla, 
juego de sofa

Secretaría + Espera 1 15.00 m2 10.00 m2

Mesas y sillas 
ejecutivas

Sala de Reuniones 1 35.00 m2 1.50 m2

Escritorio T ipo 1, 
Estante tipo 1

Encargado 1 20.00 m2 10.00 m2

Mobiliario estante 
tipo 1

Archivo 1 5.00 m2 10.00 m2

Escritorio T ipo 1, 
Estante tipo 1

Encargado 1 20.00 m2 10.00 m2

Escritorio T ipo 2, 
Estante tipo 2

Secretaria + Espera 1 20.00 m2 10.00 m2

Mobiliario estante 
tipo 1

Archivo 1 15.00 m2 10.00 m2

Organizadores, 
estantes, camilla, 
mesa

Tópico 1 20.00 m2 10.00 m2

Escritorio T ipo 1, 
Estante tipo 1

Bienestar Social 1 20.00 m2 10.00 m2

Escritorio T ipo 1, 
Estante tipo 1

Lactario 1 35.00 m2 3.00 m2

Escritorio T ipo 1, 
Estante tipo 1

Oficina del Director 1 15.00 m2 10.00 m2

Escritorio T ipo 2, 
Estante tipo 2

Secretaria + Espera 1 11.00 m2 10.00 m2

Mobiliario estante 
tipo 1

Archivo 1 5.00 m2 10.00 m2

Area de informatica Escritorio T ipo 3, 
Estante tipo 3

Data Center 1 28.00 m2 10.00 m2 28.00 m2

Almacen de archivos Mobiliario estante 
tipo 1

Almacen de archivos 1 120.00 m2 10.00 m2 120.00 m2

Administración  

Contabilidad

Recursos humanos

Infraestructura

Oficina de control 
institucional

Oficina de control 
patrimonial

area de escalafon

152.00 m2

95.00 m2

45.00 m2

559.00 m2

95.00 m2

57.00 m2

Of. de planeamiento y 
desarrollo institucional 70.00 m2

112.00 m2

42.00 m2

Abastecimiento 65.00 m2

25.00 m2

130.00 m2

31.00 m2
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Nota. Esta lamina de programación se hizo en base al Organigrama de la dirección regional de 

educación de Ayacucho (Véase anexo 3) 
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4.3. ESTUDIO SOBRE EL TERRENO 

4.3.1. Ubicación exacta del área del terreno 
La parcela analizada con un área libre de 2660.00 m2 para el desarrollo de la DREA 

está ubicada dentro de la ciudad en Huamanga, pertenece al Distrito identificado 

como San Juan Bautista, Sector 4 asentamiento humano Ñahuinpuqio, Manzana 

U, lote 3. 

Figura 40.  Lamina de ubicación de lote. 

 
Nota. Muestra la ubicación del predio, Elaboración en base a la información tomada de Google heart. 
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4.3.2. Topografía del terreno
La pendiente topográfica del terreno representada cuenta con pendientes como se 

observa en los perfiles longitudinales que simboliza un dato inferior entre el 1% al

5%, la cota menor es; 2788.200 y la cota mayor es de 2800.000 (ver figura 41, 42 

y 43).

Figura 41.  Lamina de Topografía del terreno.

Nota. Muestra la topografía mayor y menor, elaboración en base a la información tomada de la 

DREA.

Figura 42.  Lamina de Perfil del terreno.
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Nota. Esta figura muestra los perfiles de la topografía del predio, elaboración en base a la 

información tomada de la DREA.

Figura 43.  Fotografías del terreno.

Nota. Esta figura muestra fotografías del predio, información tomada de la DREA.



60

4.3.3. Morfología presente en el terreno
La morfología que presenta la propiedad privada está representada de forma

irregular, el área, el perímetro y las colindantes que muestra tienen de uso especial, 

uso especial educativo, vivienda de alta densidad, vivienda de media densidad y 

comercio distrital (ver figura 44, 45 y 56).

Figura 44.  Morfología presente en el terreno.

Nota. Esta figura muestra la morfología, el área, el perímetro y los linderos, Elaboración en base a 

la información tomada de la DREA.
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Figura 45.  Av Magisterial. 

 
Nota. Fotografía 1 captura del lado norte; Vista al lado norte. Frente al predio se observa 

equipamiento de vivienda y uso educativo de material noble, la altura predominante es de 3 niveles. 

 
Figura 46.  Jirón San Luis. 

 
Nota. Fotografía tomada del lado oeste, lado izquierdo al terreno (Vista oeste), Lado izquierdo al 

predio se observa edificaciones con uso de vivienda de material noble, la altura predominante es de 

3 niveles. 
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4.3.4. Estructura urbana
En cuanto a las formas urbanas irregulares se observa en la topografía, La 

tipología urbana que presenta es de hoja articulada y cuadricula como se muestra en 

la figura 47, Los tipos de espacios que se encuentra en este sector, son escuelas, 

parques, mercado, viviendas como muestra la figura 48 , La conformación e imagen 

urbana, se observan las sendas, los bordes, los nodos, el hito que es la infraestructura 

del ministerio público como nos muestra la figura 49, el sector tiene los servicios 

básicos (ver figura 50).

Figura 47.  La tipología urbana.

Nota. La tipología urbana que presenta el sector es de cuadricula y hoja articulada, elaboración en 

base a la información tomada de I. DIAGNOSTICO URBANO PDU AYACUCHO.pdf 

(munihuamanga.gob.pe)
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Figura 48.  Los tipos de espacio.

Nota. La figura muestra los tipos de espacio que se encuentran en el entorno del predio, 

elaboración en base a la información tomada de I. DIAGNOSTICO URBANO PDU 

AYACUCHO.pdf (munihuamanga.gob.pe)
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Figura 49.  Imagen urbana en el sector.

Nota. La representación muestra la imagen urbana del sector, elaboración en base a la 

información tomada de I. DIAGNOSTICO URBANO PDU AYACUCHO.pdf 

(munihuamanga.gob.pe)



65

Figura 50.  Servicios básicos en el sector.

Nota. La figura muestra que el sector cuenta con los servicios básicos, elaboración en base a la 

información tomada de. I. DIAGNOSTICO URBANO PDU AYACUCHO.pdf 

(munihuamanga.gob.pe)

4.3.5. Vialidad y accesibilidad
El sector tiene vía principal conectando a toda la ciudad con acceso a los 

cinco distritos. La propiedad tiene acceso a la carretera principal donde permite su 

acceso, las siguientes vías; la vía principal Av. Cuzco, la vía secundaria Av. 

Magisterial. (ver figuras 51, 52 y 53).
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Figura 51.  Ruta Regional.

Nota. La figura muestra la vía Articuladora que conecta los cinco distritos, elaboración en base a la 

información tomada de I. DIAGNOSTICO URBANO PDU AYACUCHO.pdf 

(munihuamanga.gob.pe)
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Figura 52.  Vías principales y secundarias a nivel ciudad.

Nota. Representación de vías principales y las vías secundarias a nivel de la ciudad, elaboración 

en base a la información tomada de I. DIAGNOSTICO URBANO PDU AYACUCHO.pdf 

(munihuamanga.gob.pe)
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Figura 53.  Vías principales y secundarias a nivel sector.

Nota. La figura muestra las vías principales secundarias que intersecta el sector, elaboración en 

base a la información tomada de I. DIAGNOSTICO URBANO PDU AYACUCHO.pdf 

(munihuamanga.gob.pe)
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En cuanto a la zona se encuentran varios equipamientos como; los

educativos, áreas de recreación, comercio, donde el uso de vivienda es 

predominante en este sector, con una altura de 2 a 3 niveles, ver tabla 15 y figura 

54

Figura 54.  Lamina de equipamientos urbanos.

Nota. En la figura muestra los equipamientos del entorno del predio, elaboración en base a la 

información tomada de I. DIAGNOSTICO URBANO PDU AYACUCHO.pdf 

(munihuamanga.gob.pe)
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Tabla 15. Principales equipamientos. 

Numeración  Equipamientos 
01 I. "Víctor Álvarez Huapaya" 
02 Escuela Miraflores 
03 I. E. P. "JEAN PIAGET" 
04 Centro De Salud San Juan Bautista 
05 I.E.  
06 Mercado Las Américas 
07 Ministerio Publico 
08 Parque Miraflores 
09 Losa Deportiva Villa Los Huarpas 
10 Parque Magisterial 
11 Parque José Abelardo Quiñones Gonzales 
12 Parque las orquídeas 

Nota. La tabla muestra la numeración de los equipamientos que existen en el entorno del predio, 

elaboración en base a la información tomada de I. DIAGNOSTICO URBANO PDU 

AYACUCHO.pdf (munihuamanga.gob.pe) 
 

4.3.6. Parámetros urbanísticos y los parámetros edificatorios 
En cuanto a la propiedad está ubicada dentro del sector 4, dentro del distrito 

jurisdiccional de San Juan Bautista de la ciudad de Huamanga, de acuerdo con el 

planeamiento, catastro y control urbano, aprobado mediante el informe técnico N° 229 

 2021- MDSJB/GIP-SGPCCU-MAST (véase Anexo D) certifica que el predio tiene los 

siguientes parámetros urbanísticos y edificatorios (ver tabla 16). El predio se encuentra 

zonificada como CI comercio intensivo, OU uso especial. Por otro lado, el certificado 

N° 0024  2019  MPH /31.33 (véase Anexo E) certifica el uso de suelo OU para el uso 

de servicio institucional de la DREA. Por tanto, el terreno es factible para desarrollar la 

propuesta arquitectónica de la DREA. 

Tabla 16. Parámetros urbanísticos.  

Parámetro  Normativa Cumple 
Zonificación CI Comercio intensivo _ OU usos especiales cumple 
Densidad neta 600-1350 Hab/ha cumple 
coeficiente 0.6 - 4.0 cumple 
área libre 30 % cumple 
altura de edificación 5-6 pisos + azotea cumple 

Nota. El predio cumple con los parámetros que certifica la municipalidad distrital de San juan 

Bautista. Informacion tomada de informe técnico N° 229  2021- MDSJB/GIP-SGPCCU-MAST. 
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Figura 55. Lamina de uso de Suelos. CI comercio intensivo

Nota. En esta lamina se muestra el tipo de suelo de CI comercio intensivo con el certificado 

técnico N° 229 2021 - MDSJB/GIP-SGPCCU-MAST, información tomada de I. DIAGNOSTICO 

URBANO PDU AYACUCHO.pdf (munihuamanga.gob.pe)
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Figura 56.  Lamina de uso de Suelos. OU Uso especial

Nota. En esta lamina se muestra el predio factible para el diseño de la propuesta, el tipo de suelo 

de OU es de uso especial comprende las áreas destinadas a locales administrativos e institucionales 

aprobado con el certificado técnico N° 0024 2019 MPH /31.33, información tomada de I. 
DIAGNOSTICO URBANO PDU AYACUCHO.pdf (munihuamanga.gob.pe)
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V. PROPUESTA DEL PROYECTO URBANO ARQUITECTONICO

5.1. CONCEPTUALIZACION DEL PROYECTO URBANO
El concepto arquitectónico es la metáfora gráfica de los volúmenes a desarrollar

tomando en cuenta la idea conceptual, controlando el origen, el pensamiento, el 

centro, los ejes del diseño arquitectónico dando como resultado el proyecto 

arquitectónico posterior.

5.1.1. Ideograma conceptual

La DREA es un edificio institucional de aspecto formal que se encarga de 

orientar y gestionar la red educativa en Ayacucho, Ayudando al desarrollo de los 

estudiantes. Para poder llegar al concepto arquitectónico se toma de referencia los 

siguientes elementos (ver figura 47), y por consiguiente para llegar a la forma se 

toma en cuenta a la Neurona como idea principal complementando con los dipolos 

para el resultado de la forma (ver figura 48).

Figura 56.  Elementos y los dipolos de composición. 

Nota. Proceso de diseño, los elementos conceptuales nos dan como resultados los dipolos de 

composición para el desarrollo del concepto arquitectónico, elaboración propia.
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Figura 57.  Idea Conceptual.

Nota. Proceso de diseño. Elaboración propia
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5.1.2. Criterios de Diseño 

Es importante considerar los criterios de diseño en cualquier proyecto de 

construcción. Estos estándares pueden ayudarle a encontrar una solución para un 

diseño viable. Se toma en cuenta a base de la información descrita definiendo los 

criterios para el diseño brindando orientación adecuada del diseño, estos criterios 

se clasifican en; Funcionales, ambientales, morfológicas, tecnológico, legales. 

Criterios Morfológicos 

Los criterios morfológicos es la relación entre los conceptos básicos de diseño con 

la forma y tipología del sitio expresada en el lenguaje arquitectónico. Integrar 

conceptualmente el diseño arquitectónico en el entorno urbano y en el sector. Hacer 

que la DREA sea un hito en el sector ya que carece de esta y sea aceptado por el 

público como un edificio administrativo. Aplicar los conceptos generatrices: Unidad, 

Jerarquía, transparencia y fragmentación. 

Criterios Funcionales 

son aquellos métodos que ayudan a optimizar para el mejor funcionamiento del 

proyecto. El uso de la circulación lineal hace que todos los espacios sean 

accesibles a la nueva infraestructura. Instalar un vestíbulo en la entrada para que 

los usuarios puedan situar y recibir indicaciones en la entrada. Cada piso debe tener 

un área de espera para visitantes, así como salidas de emergencia según lo 

requiera la normativa pertinente. Cualquier salida de emergencia debe estar frente 

a un área abierta para que las personas puedan evacuar. Se diseño grandes 

espacios según los estándares de la arquitectura para adaptarse a todas las 

dependencias de la infraestructura. Deben tener dos ingresos, uno para el uso de 

servicio y otro para el acceso público. Las entradas de servicio deben ser 

independientes para que la descarga de la utilería sea invisible para el público. 

Sectorizar por zonas los organismos de la DREA y por área para una división 

adecuada de las oficinas. Diseñar pasillos amplios que permitan a los usuarios 

tener una circulación fluida. ubicar los módulos de las circulaciones verticales 

(gradas y ascensores) en las esquinas y el centro del nuevo edificio para que pueda 
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acceder a los siguientes niveles. Se crea una plaza en la entrada principal para 

amortiguar a los usuarios que llegan diariamente a la DREA.  

Se creará un esquema accesible para todos los usuarios. Rampas de entrada, 

pasos de peatones, señalizaciones verticales y horizontales. También Se 

proporcionan baños en cada nivel. Se debe proporcionar estacionamientos para 

personas con capacidades diferentes para que puedan ingresar a la DREA con 

mayor facilidad. 

Criterios Ambientales - Tecnológicos 

son aquellos métodos que permiten la optimización de los recursos ambientales 

locales, que están definidos por la ubicación del lugar y contribuyen a la creación 

de un ambiente confortable. Iluminación; la infraestructura de la nueva sede de 

DREA proporciona la luz natural adecuada para su respectivo entorno, ya que 

cuenta con 2 vistas, que contará con una gran superficie acristalada que garantiza 

la correcta luminosidad dentro de la estancia. El volumen de la zona del hall 

principal tiene una transparencia acristalada. El rango de transparencia de la sala 

principal se encuentra en dirección noroeste.  

El sol de la tarde brilla en la fachada noroeste, permitiendo que entre más luz solar. 

Por ello, se utilizan vidrios aislantes para reducir el paso de la energía solar. Por 

ello, consta de dos cristales que se encuentran separados con un perfil del tipo 

laminado, surgiendo como si fuera una cámara de aire estática donde este permite 

que los rayos que emiten el sol incidan sobre cristal y reflejen parte de la radiación, 

permitiendo que la luz pase a través del cristal, minimizando el inmenso calor que 

entra al edificio. 

Ventilación. El diseño de ventilación cruzada mantiene el ambiente naturalmente 

fresco y ventilado para los usuarios.  Los ambientes que no pueden ser ventilados 

o iluminados por fachadas, serán ventilados a través de patios o jardines interiores 

para que todos los ambientes proporcionen comodidad al usuario. Debido al clima 

frío, los espacios deben ser de altura baja y el eje principal del edificio debía 

orientarse de este a oeste para maximizar la captación del recorrido del sol. Por 

razones climáticas de la lluvia, los techos ligeramente inclinados están previstos 
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para el confort interior del usuario. La vegetación se integra cerca de la fachada y 

el jardín interior para crear un microclima que aporta confort en el interior.  

Se recomienda proponer 3 tipos de árboles (grandes, medianos, pequeños) porque 

son de diferentes tamaños, proporcionando diferentes condiciones de confort 

térmico para el medio ambiente. Debido a su diferente adaptabilidad al clima de la 

ciudad de Huamanga, también se proponen flores ornamentales. En el 

mantenimiento del paisaje, se utiliza la siguiente vegetación: Ficus benjamina, 

sauco, Ceibo, pensamiento, Margarita, clavel.  

A raíz de las temperaturas altas orientada en la fachada noroeste en horas de la 

tarde, se opta plantear jardines verticales. Los jardines verticales se consideran la 

marquesina de la arquitectura. Son importantes porque transmiten arte, armonía y 

belleza. También pueden modificarse de muchas maneras, como el tamaño, la 

textura, el tono, el color y la fragancia, que se utilizan en una amplia gama de 

aplicaciones en la arquitectura. En términos de propiedades funcionales, se 

caracterizan por una mezcla de plantas y capas de sustrato que mantienen el calor 

dentro del edificio en invierno y fresco en el verano. A raíz de las fuertes lluvias en 

la temporada de invierno, se propone el sistema de recolección de aguas de lluvias 

para el uso netamente de riego, El riego de la vegetación se lleva a cabo mediante 

el uso de un sistema de riego por goteo. 

El aluminio tiene la propiedad especial de no atraer y reflejar la luz solar que incide 

en su superficie, ya que la composición molecular de la lámina de aluminio tiene 

una capacidad de aire muy baja y sólo absorbe poca luz solar. Debido a las 

propiedades que lo caracteriza se propone celosías internas, disminuyendo la luz 

solar en los ambientes expuestos por la luz solar. La iluminación será mediante los 

focos y paneles LED para optimizar el consumo de energía, las áreas externas y 

de esparcimiento serán abastecidas por los paneles fotovoltaicos aprovechando el 

recurso solar. 

Criterios Espaciales 

El propósito del proyecto es contar con variedad de entornos permitiendo 

interacción social en los usuarios de la DREA. A su vez, el dimensionamiento de la 

infraestructura del proyecto presenta espacios abiertos, semiabiertos y cerrados 
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que crean un volumen con envolventes para la entrada de luz natural y el uso del 

flujo de aire. El volumen del vestíbulo ubicado en el centro tiene transparencia de 

vidrio que establece una conexión visual con los pisos superiores y permite que el 

edificio respire.  

Criterios Constructivos-estructurales 

Son aquellos métodos que proporciona los sistemas constructivos utilizados para 

el proyecto. El sistema constructivo del proyecto se diseñará mediante el sistema 

estructural aporticado de concreto armado, tiene como elementos a las columnas, 

placas y vigas conectadas.   

Impermeabilización en losas Aligeradas, Aplicación del sikamanto es recomendable 

debido a las altas temperaturas en horas de la tarde. El muro cortina compuesto 

por vitrales proponen una iluminación y ventilación natural aprovechando las vistas 

panorámicas del entorno en el que se emplaza un edificio.  

5.1.3. Partido Arquitectónico 

El lado de la construcción se basa en los siguientes conceptos: arquitectura, 

instituciones, redes educativas. En este caso, se trata de un edificio administrativo, 

como componente fundamental, integra la esencia del lugar, proyecta y asigna 

áreas de elementos formales, teniendo en cuenta las normas de construcción. Para 

el planteamiento, se definen aspectos como los ingresos, los bloques que 

componen el proyecto y la integración del espacio de encuentro central. 

Ingresos. Para el uso de las carreteras adyacentes, se proponen tres tipos de 

ingresos, teniendo un ingreso principal, secundario y de servicio. La entrada 

principal está alineada con la intersección, haciéndola más atractiva para los 

usuarios. Definición de bloques. Después de la propuesta de volumen general en 

conjunto, se definen los módulos componentes. Esto permite la integración externa 

en el proyecto. Integración de zonas de recreación pasiva Se propone integrar 

espacios de estar pasivos con los módulos. De esta manera pueden estar 

conectados por circulación pública y privada. 
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5.2. ESQUEMA DE ZONIFICACION
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5.3. PLANOS ARQUITECTONICOS DEL PROYECTO

5.3.1. Plano de ubicación y localización
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5.3.2. Plano perimétrico y topográfico
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5.3.3. Plano general
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5.3.4. Planos de distribución por sectores y niveles
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5.3.5. Plano de elevaciones-cortes
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5.3.6. Planos de detalles arquitectónicos
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5.3.7. Plano de detalles constructivos
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5.3.8. Planos de seguridad

5.3.8.1. Plano de señalética
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5.3.8.2. Plano de evacuación
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5.4. MEMORIA DESCRIPTIVA DE ARQUITECTURA 
Generalidades  

Propuesta arquitectónica sede Dirección Regional de 

Educación en la atención de la gestión pública en Ayacucho 2022 está 

localizado, a la espalda del parque Miraflores que se encuentra en la 

jurisdicción del distrito de San Juan Bautista, provincia de Huamanga, 

Departamento de Ayacucho. El terreno cuenta con un área de 2, 690.81 m2 

y también tiene un perímetro de 211.16 ml.  

El terreno está delimitado por los linderos que son:  

 

Luis con 67.04 ml.  

propiedad privada, en línea recta con 52.08 ml.  

 Por el fondo (Sur) Con Propiedad Privada, en línea con 49.59 ml. 

Consideraciones preliminares 

En cuanto al predio está situado en el sector 4 dentro de la jurisdicción del 

distrito perteneciente a san juan bautista, según el Plan de desarrollo urbano 

de la cuidad de Huamanga 2020-2030, que se encuentra aprobado mediante 

una Ordenanza Municipal N0 0024-2019, así como también sus 

modificatorias y actualizaciones el N0 0024-2019/MPH, también mencionar 

que esta zonificado como comercio intensivo (CI), uso especial (CU), en la 

siguiente se representa una comparación en cuanto a los parámetros 

urbanísticos y parámetros edificatorios que presenta el terreno con la 

descripción que presenta el proyecto. 

Objetivo del proyecto 

Ya que no cuenta con una infraestructura propia que proporcione los 

ambientes idóneos para el desarrollo institucional, se propone la creación de 

la edificación en el distrito de San juan bautista, fortaleciendo las gestiones 

públicas. 

Descripción del proyecto 

Accesos 

El acceso principal peatonal se da por la Av. Magisterial, dirigiendo al 

vestíbulo principal y un acceso vehicular que se encuentra en el lado este y 

norte del terreno, permitiendo acceder a los estacionamientos que se da por 
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la Av. Magisterial. Tenemos un segundo ingreso peatonal por el Jr. San Luis 

dirigiéndonos al vestíbulo principal y al auditorio.  

Arquitectura del proyecto  

Planta del sótano 2 

Comprende los siguientes ambientes, dos accesos verticales a través de las 

escaleras protegidas y un acceso por medio de una rampa vehicular, 

comprende área de estacionamiento. 

Planta del sótano 1 

Comprende los siguientes ambientes, dos accesos verticales a través de las 

escaleras protegidas, ascensor y un acceso por medio de una rampa 

vehicular, comprende el almacén general, cuarto de sistema contra incendio, 

cuarto de tanque cisterna, sala de máquinas de riego, área de grupo 

electrógeno, área de tablero general, seguridad y control, área de 

estacionamiento. 

Planta del primer nivel 

Esta comprendido por los siguientes ambientes: Area de vigilancia, 

recepción, caja, mesa de partes, oficina del director DREA, secretaria, oficina 

de actas y certificados, oficina de asesor y comunicaciones, ss.hh varones, 

ss.hh mujeres, ss.hh para discapacitado, cuarto de residuos sólidos, cuarto 

de limpieza, pasadizo, patio, área de tickets, cafetín, auditorio, deposito, 

ascensor, escalera integrada y dos escaleras protegidas.  

Planta del segundo nivel 

Está representada por los siguientes ambientes: Área de administración, 

Área de contabilidad, área de abastecimiento, oficina de comunicaciones, 

oficina de tesorería, oficina de ética transparencia, oficina de área de imagen, 

sala de reunión, tópico, almacén, ss.hh varones, ss.hh mujeres, ss.hh para 

discapacitado, cuarto de limpieza, pasadizo, patio, sala de control, almacén 

de equipos y videos, ascensor, escalera integrada y dos escaleras 

protegidas.  

Planta del tercer nivel 

Comprende los siguientes ambientes: Área de recursos humanos, área de 

escalafón, oficina de asesoría jurídica, oficina de planeamiento y desarrollo 

institucional, sala de reunión, lactario, bien estar social, oficina de control 
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institucional, oficina de infraestructura, oficina de control patrimonial, área de 

informática, almacén de archivos,  ss.hh varones, ss.hh mujeres, ss.hh para 

discapacitado, cuarto de limpieza, pasadizo, patio, ascensor, escalera 

integrada y dos escaleras protegidas. 

 Planta del cuarto nivel 

Está representada por los siguientes ambientes: Dirección de educación 

básica, programas prevaed, programas educativos, sala de reunión, 

almacén, ss.hh varones, ss.hh mujeres, ss.hh para discapacitado, cuarto de 

limpieza, pasadizo, patio, Cafetería, ascensor, escalera integrada y dos 

escaleras protegidas.  

Planta del quinto nivel 

Está representada por los siguientes ambientes: Dirección de educación 

superior no universitario y técnica productiva, Comisión coproa, programas 

educativos, sala de reunión, almacén,  ss.hh varones, ss.hh mujeres, ss.hh 

especiales para discapacitado, cuarto designado para limpieza, pasadizo, 

patio, ascensor, escalera integrada y dos escaleras protegidas. 
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5.5. PLANOS DE ESPECIALIDADES DEL PROYECTO

5.5.1. PLANOS BASICOS DE ESTRUCTURAS

5.5.1.1. Plano de cimentación
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5.5.1.2. Planos de estructura de losas y techos
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5.5.2. PLANOS BASICOS DE INSTALACIONES SANITARIAS

5.5.2.1. Plano de distribución de redes de agua potable y contra 
incendio por niveles
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5.5.2.2. Plano de distribución de redes de desagüe y pluvial por 
niveles
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5.5.3. LANOS BASICOS DE INSTALACIONES ELECTROMECANICAS

5.5.3.1. Planos de distribución de redes de instalaciones eléctricas 
(alumbrado y tomacorriente)
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5.5.3.2. Planos de sistemas electromecánicos  

5.6. INFORMACION COMPLEMENTARIA 

5.6.1. Recorrido 3D del proyecto (ver video) 
Propuesta arquitectónica sede Dirección Regional de Educación - YouTube 

5.6.2. Renders del proyecto (ver imágenes) 
Vistas exterior NO 1 

 

Vistas exterior NO 2 
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Vistas exterior NO 3 

 

Vistas exterior NO 4 
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Vistas exterior NO 5 
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Vistas exterior NO 6 

 

Vistas exterior NO 7 
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Vistas interior NO 1 

 

Vistas interior NO 2 
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Vistas interior NO 3 

 

Vistas interior NO 4 
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Vistas interior NO 5 

 

Vistas interior NO 6 
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Vistas interior NO 7 

 

Vistas interior NO 8 
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Vistas interior NO 9 

 

Vistas interior NO 10 
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Vistas interior NO 11 

 

Vistas interior NO 12 
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Vistas interior NO 13 
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VI. CONCLUSIONES 
1. Se concluye que la propuesta arquitectónica sede Dirección Regional de 

Educación influye a favor en la atención de la gestión pública en Ayacucho 2022, 

ya que la propuesta cuenta con espacios óptimos y 3 accesos, cuenta con una 

plaza para el descanso de los usuarios, aparcamiento para el personal y público 

usuario, un almacén general para guardar utilería al que se accede a través del 

acceso para vehículos; aseos para mujeres, hombres y discapacitados, también la 

infraestructura tiene una mayor capacidad para poder acoger a más trabajadores 

siendo eficiente en la atención a la gestión pública. 

2. Se concluye que la propuesta arquitectónica sede Dirección Regional de 

Educación influye a favor en la atención de la administración educativa en 

Ayacucho 2022, ya que la propuesta cuenta con un área técnica para el desarrollo 

de programas que favorecerá a proporcionar recursos presupuestarios adecuados 

para el desarrollo de las instituciones educativas. 

3. Se concluye que la propuesta arquitectónica sede Dirección Regional de 

Educación influye a favor en la atención del servicio público en Ayacucho 2022, ya 

que la propuesta cuenta con adecuada circulación que hace posible una mejor 

atención de las áreas que brindan una atención al servicio público. 

4. Se concluye que la propuesta arquitectónica sede Dirección Regional de 

Educación influye en la atención de la calidad institucional en Ayacucho 2022, ya 

que cuenta con una infraestructura eficiente, moderna y segura; respetando la Ley 

N0 27658 (Ley Nacional de Modernización Administrativa), que ha sido aplicada a 

la infraestructura propuesta que muestra una imagen que corresponde a la de un 

organismo administrativo de calidad institucional. 
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VII. RECOMENDACIONES 
1. Se recomienda a la DRE Ayacucho integrar el proyecto en el plan de 

inversiones públicas ya que se aplica la Ley N0 27658 que menciona que el Estado 

Peruano está en proceso de modernización con la finalidad de mejorar la gestión 

pública. 

2. Se recomiendo al ministerio de educación realizar capacitaciones al 

personal para el desarrollo adecuado de la administración educativa mediante 

programas para la gestión de recursos presupuestarios para el desarrollo de las 

instituciones educativas haciendo uso del área técnica que se planteó. 

3. Se recomienda al gobierno regional de Ayacucho la implementación 

adecuada de señalización de ingreso, salida y un panel informativo para facilitar la 

ubicación de los ambientes que el usuario requiere para su aproximación, la cual 

brindara un mejor servicio al público. 

4. Se recomienda al gobierno regional de Ayacucho emplear la Ley N0 

27658 para la modernización en diferentes instancias, dependencias y entidades, 

ya que mediante propuestas arquitectónicas innovadoras hacen posible un correcto 

planteamiento del diseño de los ambientes. 
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ANEXO D. Parámetro urbanístico (distrital) 



 

 

ANEXO E. Parámetro urbanístico (municipal)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO F. MASTER PLAN GLOBAL AYACUCHO



ANEXO G. MASTER PLAN ESPECIFICO SAN JUAN BAUTISTA SECTOR 4



ANEXO H. MASTER PLAN SITUACION ACTUAL PROPUESTA TERRENO 



 

 

ANEXO I. Calculo de dotación de agua potable

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO J. Ficha técnica de panel solar MONO CRYSTALLINE





 

 

ANEXO K. Especificaciones técnicas de divisiones de oficinas.

 



 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO L. Planilla de circuitos por acometida

 



 

 

 

 

#
CIR

#
PTOS

P
(W)

P TOTAL
(W)

FASE COND AMP USO

A-1 14 40 560 B 14 20 Almacen de archivos, área de informatica, oficina control 
patrimonial, encargado, archivo.

A-2 7 40 280 C 14 20 SSHH varón, mujeres. discapacitados, cuarto de limpieza.

A-3 9 40 360 B 14 20 Área de trabajo, oficina de asesoría juridica, oficina de 
planeamiento y desarrollo institucional.

A-4 13 40 520 C 14 20 Sala de reunión, Lactario, bienestar social, escalera 
protegida.

A-5 5 40 200 B 14 20 Área de escalafón, área de recursos humanos.
A-6 3 40 120 C 14 20 Escalera plaza.
A-7 4 40 160 B 14 20 Escalera protegida.

A-8 10 40 400 C 14 20 Oficina de control institucional, área de trabajo, oficina 
de insfraestructura.

T-1 7 300 2100 B 12 20 Almacen de archivos, área de informatica, oficina control 
patrimonial, encargado, archivo.

T-2 4 300 1200 C 12 20 SSHH varón, mujeres. discapacitados, cuarto de limpieza.

T-3 8 300 2400 B 12 20 Área de trabajo, oficina de asesoría juridica, oficina de 
planeamiento y desarrollo institucional.

T-4 9 300 2700 C 12 20 Sala de reunión, Lactario, bienestar social, escalera 
protegida.

T-5 5 300 1500 B 12 20 Área de escalafón, área de recursos humanos.
T-6 5 300 1500 C 12 20 Plaza

T-7 8 300 2400 B 12 20 Oficina de control institucional, área de trabajo, oficina 
de insfraestructura.

T-8 1 2250 2250 C 10 30 Aires  Acondicionado 
T-9 1 2250 2250 B 10 30 Aires  Acondicionado 

20900

PLANILLA DE CIRCUITOS (ENERGIA ACOMETIDA)

TERCER NIVEL



 

 

 

 



 

 

ANEXO M . Planilla de energía fotovoltaica

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO N. Carta de autorización DREA

 
ARTICULO 17 DOTACIÓN DE SERVICIOS DE LA NORMA A. 090  SERVICIOS COMUNALES  
DOTACIÓN DE ESTACIONAMIENTOS 
PARA PERSONAL: 1 estac. cada 6 personas 
PARA PÚBLICO: 1 estac. cada 10 personas 
PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD: 1 por cada 50 estacionamientos 
Se toma en cuenta el número de trabajadores y el número aproximado de demanda de la tabla 7 del informe, 
siendo:  
Personal:220 
Publico:260 
Numero de estacionamiento para el personal: 
220/6 __ 37 estacionamientos para el personal 
260/10  26 estacionamientos para el publico 
Sumando estos dos resultados: 63 estacionamientos 
63/50  1.26 redondeando 2 estacionamientos para discapacitados 
Teniendo un total de 65 estacionamientos. 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO Ñ. Carta de autorización DREA

 

 



 

 

ANEXO O. Carta de autorización de la DREA 
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