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Resumen 
Esta Investigación abordó el tema del desarrollo de una propuesta de 

Infraestructura para la Carrera de Turismo en una Universidad en el Departamento 

de Ayacucho, Prov. De Huanta, el cual satisfará las necesidades del estudiantado 

enfocando el interés en el desarrollo de la educación y el turismo en el país, la 

Carrera en mención se encuentra en funcionamiento, pero necesita de una 

infraestructura y equipamiento adecuado para brindar una enseñanza de calidad. 

Así mismo el proyecto se acondicionará a la distribución actual del campus 

universitario. 

El proyecto arquitectónico desarrollado tiene como objetivo Diseñar el 

edificio del servicio educativo de la Carrera en terreno propio, que contribuya a la 

mejora del confort arquitectónico para los usuarios de la Universidad. Esta 

infraestructura beneficiará directamente a los ciudadanos dando oportunidades 

laborales y económicas, así mismo, fomentando el turismo mediante la calidad de 

atención y enseñanza. Conociendo las premisas y características ambientales del 

terreno, como las normas arquitectónicas del RNE, Reglamento Universitario y 

normas que aplica SUNEDU, se llegó a una propuesta Arquitectónica para la 

Carrera Profesional con ambientes que brinden confort a los usuarios, lográndose 

de esta manera que los ambientes sean agradables, amplios con buena iluminación 

natural, los patios y áreas verdes  que tengan lo necesario para que los estudiantes 

puedan recrearse mientras descansan antes de continuar con sus labores 

académicas, generándose, así mismo, espacios de socialización para que los 

estudiantes puedan compartir su cultura y tradiciones. 

Palabra clave: Confort Arquitectónico, Infraestructura, Servicio educativo. 
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Abstract 
This research addressed the issue of developing an Infrastructure proposal for the 

Tourism Career at a University in the Department of Ayacucho, Prov. De Huanta, 

which will meet the needs of the student body by focusing interest on the 

development of education and tourism. In the country, the Career in question is in 

operation, but it needs adequate infrastructure and equipment to provide quality 

education. Likewise, the project will be conditioned to the current distribution of the 

university campus. 

The objective of the developed architectural project is to design the educational 

service building of the Career on its own land, which contributes to the improvement 

of architectural comfort for the users of the University. This infrastructure will directly 

benefit citizens by providing employment and economic opportunities, as well as 

promoting tourism through quality care and education. Knowing the premises and 

environmental characteristics of the land, such as the architectural standards of the 

RNE, University Regulations and standards applied by SUNEDU, an Architectural 

proposal was reached for the Professional Career with environments that provide 

comfort to users, thus achieving that the environments they are pleasant, spacious 

with good natural lighting, patios and green areas that have what is necessary so 

that students can recreate while resting before continuing with their academic work, 

generating, likewise, spaces for socialization so that students can share their culture 

and traditions. 

Keywords: Architectural comfort, Infrastructure, Educational service. 
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I. INTRODUCCIÓN 
1.1. Planteamiento del Problema/Realidad Problemática 

A la fecha el turismo se considera una herramienta eficiente para la 

erradicación de la pobreza, además de ser un instrumento para impulsar el 

entendimiento entre pueblos, es una principal oportunidad para el crecimiento 

económico para el Perú, teniendo en cuenta su inmensa riqueza en cultura, climas, 

biodiversidad y paisajes (PERTUR, 2020). 

Ayacucho goza de recursos turísticos semejante a otras regiones del Perú; 

sin embargo, la competitividad es limitada, los recursos turísticos carecen de 

servicios turísticos públicos de calidad, prestadores de servicios turísticos poco 

innovadores, frágil aprovechamiento en cuanto a las herramientas digitales para la 

comercialización y promoción, entre otros aspectos. 

Actualmente la Universidad está organizada en 3 facultades que abarca 5 

especialidades, dentro de las cuales se encuentra la Carrera Profesional de 

turismo, a la cual se ha destinado un área de terreno de 5,538.86 m2 dentro del 

campus universitario mediante Resolución de Comisión organizador, la carrera en 

mención se encuentra en funcionamiento, pero carece de infraestructura y 

equipamiento adecuado para brindar una enseñanza de calidad. 

El mayor porcentaje de los estudiantes de la Universidad son procedentes 

del departamento de Ayacucho con un porcentaje de 84.78% que equivale a 607 

postulantes, el segundo lugar de procedencia es del departamento de Huancavelica 

con un porcentaje de 7.40%  que equivale a 53 postulantes, el tercer lugar de 

procedencia es del departamento de Lima con un porcentaje de 3.35% que equivale 

a 24 postulantes, el cuarto lugar de procedencia es del departamento de Cusco con 

un porcentaje de 2.65% que equivale a 19 postulantes y en un porcentaje similar 

de 0.14% que equivalen a un rango de (1 a 3) postulantes  provienen de otros 

departamentos tales como Junín, Apurímac, Ica, Callao, Lambayeque, San Martin, 

Madre de Dios, Ucayali y Puno. Ver Anexo 1. (Oficina de Admisión , 2020) 

En cuanto a los ingresantes a la Carrera Profesional de turismo se repite el 

patrón con respecto a la procedencia de los postulante, con lo cual se tiene que el 

mayor porcentaje de ingresantes son del departamento de Ayacucho con 86.06% 

que equivale a 142 ingresantes, en segundo lugar se tiene al departamento de 

Huancavelica  con 7.27% que equivale a 12 ingresantes, en tercer lugar se tiene al 
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departamento de  Lima con 3.64% que equivale a 6 ingresantes, en cuarto lugar se 

tiene al departamento de Cusco con 1.21% que equivale a 2 ingresantes, y el resto 

de los departamentos tales como Junín, Apurímac, Ica, Callao, Lambayeque, San 

Martin, Madre de Dios, Ucayali y puno presentan un porcentaje de 0.00% Ver Anexo 

2. (Oficina de Admisión , 2020)  

Según datos de (Oficina de Admisión , 2020) con respecto a las demás 

carreras que ofrece la Universidad, se tiene en proyecciones de demanda efectiva 

para el año 2022, para la carrera de turismo un total de 81 alumnos, para la escuela 

de Ing. Y gestión Ambiental un total de 81 alumnos, para la escuela Agronegocios 

y Forestales un total de 84 alumnos, para la Escuela de Zootecnia un total de 85 

alumnos y para la escuela de Biotecnología  un total de 83, de lo cual podemos de 

concluir que la carrera Profesional de turismo es una de las principales en todo 

Ayacucho  con gran demanda de ingresantes en el área, por lo cual,  debe poseer   

suficientes recursos (equipos, aulas) para poder acoger a una cantidad moderada 

de ingresantes , así  tener un camino de ingreso mejor habilitado. 

Sin embargo, se ha identificado que el edificio de la carrera profesional no 

presenta una infraestructura propia para el servicio, que afectan el confort y la 

seguridad que exige una gestión moderna.  

Actualmente, el Ministerio de educación autorizó el uso de una parte de las 

instalaciones del Instituto Superior Pedagógico Publico José Salvador Cavero 

Ovalle, para el dictado de clase, así como la instalación de la biblioteca y otros 

ambientes necesarios para poner en marcha el funcionamiento de la Universidad.  

Así en estos ambientes prestados, a nivel de infraestructura, la Universidad 

cuenta con dos pabellones de dos pisos (01 de Aulas y 01 de Laboratorios y 

biblioteca) y una construcción de un piso para los servicios higiénicos, dichas aula 

y laboratorio han sido acondicionadas provisionalmente incumpliendo la normativa. 

En general los estudiantes y profesores no cuentan con las condiciones adecuadas 

para desarrollar de manera eficiente el proceso de enseñanza-aprendizaje, siendo 

uno de los puntos más críticos la falta de ambientes propios, diseñados y 

adecuados para la carrera profesional. Por estos motivos la presente investigación 

busca proponer un diseño arquitectónico en terreno propio de la Universidad que 

concentre las funciones afines al área a intervenir y mejore la calidad de enseñanza 

y el confort arquitectónico para los usuarios de la Carrera Profesional. 
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Por lo tanto, la presente investigación se plantea como problema general: 

¿De qué manera el confort arquitectónico influye a un mejor servicio educativo de 

la Carrera de turismo en una Universidad del Departamento de Ayacucho?, se tiene 

que el confort arquitectónico presenta las  siguientes  dimensiones  confort espacial, 

acústico, térmico y visual en base a ellos se determinar el mejor servicio educativo 

ya que si se tiene aulas o ambientes  diseñados tomando en cuenta la proporción 

y la ergonomía, una ventilación natural adecuada, una iluminación tanto natural y 

artificial que no fatiguen la vista y una acústica adecuada en los ambientes todo ello 

garantizarían  a un mejor servicio, puesto que el usuario encuentra agradable, 

confortable los ambientes, al contrario si se tuviera ambientes acondicionados  para 

ser aulas con ventanas pequeñas que no garantizan una ventilación adecuada y 

una iluminación pésima y una acústica no adecuada  estaríamos ante un servicio 

educativo deficiente con falencias puesto que el usuario estaría incomodó en dichas 

aulas o ambientes la cual también afectaría en el despeño académico; en base ello, 

se plantea los problemas específicos para la presente investigación: 

1. ¿De qué manera el confort espacial influye a un mejor servicio educativo de la 

Carrera de turismo en una Universidad del Departamento de Ayacucho? 

2. ¿De qué manera el confort térmico o ambiental influye a un mejor servicio 

educativo de la Carrera de turismo en una Universidad del Departamento de 

Ayacucho? 

3. ¿De qué manera el confort acústico o auditivo influye a un mejor servicio 

educativo de la Carrera de turismo en una Universidad del Departamento de 

Ayacucho? 

4. ¿De qué manera el confort visual o lumínico influye a un mejor servicio educativo 

de la Carrera de turismo en una Universidad del Departamento de Ayacucho? 

Asimismo, la justificación de la presente investigación es el diseño de la 

infraestructura para la carrera profesional, la cual estará ligada al confort 

arquitectónico que mejorará el servicio educativo, todo ello en cuanto a que 

actualmente, la Universidad presta este servicio educativo en una infraestructura 

provisional, acondiciona, no adecuada, con ambientes inconfortables tanto para los 

docentes y alumnos, la cual nos lleva a determinar que no se tendrá un buen 

desarrollo eficiente del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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1.2. Objetivos del Proyecto 
Diseñar la escuela profesional de turismo en el campus universitario, la cual 

nos conlleva a proponer una infraestructura, moderna, con ambientes que brinden 

confort y equipamiento adecuado, de acuerdo a las necesidades del usuario, estas 

ofrecerán las condiciones óptimas al usuario para el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

1.2.1. Objetivo General 
Diseñar la escuela profesional de turismo en el Campus de la Universidad. 

1.2.2. Objetivos Específicos 
Se plantea los objetivos específicos para la presente investigación: 

1. Demostrar que el confort espacial influye a un mejor servicio Educativo de la 

Carrera de Turismo en una Universidad del Departamento de Ayacucho. 
2. Demostrar que el confort térmico o ambiental influye a un mejor servicio 

Educativo de la Carrera de Turismo en una Universidad del Departamento de 

Ayacucho. 

3. Demostrar que el confort acústico o auditivo influye a un mejor servicio Educativo 

de la Carrera de Turismo en una Universidad del Departamento de Ayacucho. 

4. Demostrar que el confort visual o lumínico influye a un mejor servicio Educativo 

de la Carrera de Turismo en una Universidad del Departamento de Ayacucho. 

II. MARCO ANÁLOGO 

2.1. Estudio de Casos Urbano-Arquitectónico similares 
Se desarrolló como referencia 02 proyectos Arquitectónicos: Internacional y 

nacional basados en el instituto superior culinario y la escuela profesional con 

conceptos de confort arquitectónico. A partir de esta premisa, se desarrolla el 

carácter del proyecto y la función, así logrando una Arquitectura confortable para 

los usuarios. 

2.1.1. Cuadro de Síntesis de los casos estudiados 
Caso N°01: “Instituto Basque Culinary Center” proyecto integro de 

formación, investigación e innovación para el sector gastronómico y la alimentación, 

cuenta con un plan estratégico de desarrollo sostenible en dicho plan enmarca la 

igualdad de identidad, así desarrollando una Arquitectura confortable. (Vaunm 

Arquitectura y Urbanismo, 2011)   
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Caso N°02: “Complejo Académico PUCP” el nuevo edificio se sometió a la 

política de mejoramiento de infraestructura académica establecida por el master 

plan de la universidad, teniendo una demarcación de sus funciones como edificio 

mixto, desarrollando estrategias para un buen confort para los usuarios. (Cynthia & 

Draxl Jorge, 2017).  
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2.1.2. Matriz comparativa de aportes de casos 

 

 

 

 

 

 



10 
 

 Asimismo, la presente investigación tomó como premisa los principales 

conceptos de las dimensiones e indicadores de las variables independientes 

tenemos: Confort, es un momento ideal de los seres humanos, estado de completo 

bienestar, buen estado de comodidad y salud, sin ninguna distracción que 

perjudique o cause daño físico y mental al usuario. (Yusoproyectos, 2013). En 

cuanto a la variable independiente Confort Arquitectónico, se relaciona con el 

contexto contiguo, así como aspectos naturales tales como el sol, luz, viento y las 

características propias del diseño ocupado o habitado por un usuario (Velarde 

Lopez, 2014). Los interiores de las edificaciones y los exteriores juegan un papel 

importante en la salud humana, ya que pasamos el 80% de nuestras vidas en 

interiores (Luis Rice & Marca Drane, 2020) 

El confort ambiental, concibiendo el medio ambiente como lugar de acciones 

participativas de sus usuarios, comodidad. Filho et al, (2018). En las últimas 

décadas, se está tomando más interés en el estudio de las condiciones ambientales 

en el interior de los edificios, ya que las personas pasan el mayor tiempo en ellas.  

Si bien es cierto las condiciones de confort ambiental mejoran la calidad de vida, 

también pueden constituirse en un elemento fundamental para el control del gasto 

energético, así como para el control de las emisiones a la atmosfera (Anguita et al, 

2018) 

Primera dimensión Confort espacial, es el desarrollo de actividades distintas 

en estado de bienestar con relación a la ergonomía y proporción de los ambientes 

de un equipamiento. Desarrollando las actividades asignadas a cada ambiente para 

lo cual ha sido diseñado. En general se distribuye por zonificación y concluye en 

agrupar ambientes en común (Alcivar Guevara, 2017). El buen confort espacial, 

está garantizado por la zonificación, proporción espacial, suficiencia espacial, 

función de los ambientes y la adaptabilidad del mobiliario. 

Segunda dimensión Confort térmico, es el ritmo con la que se produce calor 

es el mismo con la que se pierde, así produciendo una temperatura adecuada, 

según estudio realizados por expertos se determinó variables llegando a una 

aproximación de temperatura y humedad donde concluye 1°C de confort adecuado, 

entre los intervalos de temperatura (21°C - 26°C). (Alcivar Guevara, 2017), así 

mismo, si uno está expuesto a temperaturas mayores puede sufrir el estrés térmico 

y sus consecuencias. (Davydova et al, 2019) 
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Tercera dimensión confort acústico, es la sensación auditiva que percibe el 

usuario en definido espacio, así deduciendo los niveles sonoros creado por tipo 

natural o mecánico. Para desarrollar un confort aceptable se debe considerar los 

siguientes principios: el tono, la velocidad del sonido y la intensidad. (Eadic, 2012) 

Así mismo tenemos como indicadores del confort acústico: nivel de sonido, tipología 

de sonidos y variaciones del ruido. Respecto al confort acústico, se deduce que se 

debe lograr que los ambientes sean acogedores tales como las salas de Ciencias, 

Ciencias Sociales, Hemeroteca, Referencias y Tesis teniendo los decibeles 

adecuados tal como lo indica (Rodríguez & Baldeón, 2018), las condiciones 

acústicas desfavorables en las aulas afectan de modo negativo en desarrollo 

cognitivo, aprendizaje y desempeño del estudiante (J. R. Aguilar, 2019), (Bhang et 

al, 2018). 

Cuarta dimensión Confort visual, se refiere a la percepción que tenemos 

mediante la visión de un objeto sin causar molestia o fatiga. Es resultado del ojo 

humano, el nervio óptico que se encarga de transformar la luz reflejada por objetos, 

estos datos se envían al cerebro, expresando sentido de agrado o desagrado. Es 

así que el nervio óptico transporta señales al centro de procesamiento principal que 

es el cerebro, permitiendo identificar distancias, diversidad de colores, tiempos y 

espacios. (Alcivar Guevara, 2017) 

Y como variable dependiente tenemos: Servicio educativo, como parte de la 

cognición de los planteamientos diversos que el profesor ha estudiado a través de 

las cualidades cognitivas, procedimental y actitudinal; orientando al que hacer 

educativo que da origen a varios puntos teóricos y metodológicos que es variable 

en la manera de tomar decisiones y pensar del docente, así en conjunto trabajan 

en conocimiento y comportamiento del estudiante (Cossio gutierrez Elda frine y 

Hernandez rojas, 2016). El servicio educativo debe iniciar con la socialización de 

los deberes y responsabilidades del director, el representante y el docente, los 

cuales están previstos por la convivencia y funcionamiento de la Ley de Educación, 

que establece el proceso de planear, dirigir, controlar, y evaluar las actividades 

educativas. (Gregorio, 2019) 

Primera dimensión gestión académica; según Florez et al, (2017) la gestión 

académica está relacionada con los ambientes de aprendizaje que sean cómodos, 



 

atractivos, innovadores, confortables estas condiciones harán que el aprendizaje se 

incremente, desarrollando las habilidades de los estudiantes. 

La Comisión Nacional de Acreditación de Chile CNA, (2018) dice; que la 

calidad del aprendizaje depende de una buena gestión académica. 

Segunda dimensión gestión social; según Cançado & Tenório, (2019) viene 

hacer el espacio privilegiado de relaciones sociales en la cual todos tiene derecho 

a la palabra sin ninguna coacción. 

Tercera dimensión gestión administrativa; Aranda, (2006); propone que sería 

factible el uso de la planificación estratégica en el marco de un modelo de gestión 

administrativa, basado en procesos de mejora continua en busca de la calidad, la 

cual será viable con la partición de los involucrados directos de manera organizada. 

III.      MARCO NORMATIVO 
 

3.1.    Síntesis  de  leyes,  Normas  Reglamentos  aplicados  en  el  Proyecto 
 

Urbano Arquitectónico 
 

El marco normativo es específico en el caso de equipamiento para educación 

superior, así aborda planteamiento de diseño dentro del marco de las diferentes 

normas técnicas que nos permite dar un soporte adecuado para el mejor 

planteamiento posible, a continuación, se detallara las normas vigentes a utilizar, 

ver Tabla 1. 

Tabla 1 
 
Normas y Reglamentos Aplicados en el Proyecto 
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IV. FACTORES DE DISEÑO 

4.1. Contexto 

4.1.1. Lugar  
El proyecto se encuentra situado en el Dpto. de Ayacucho al centro sur del 

país, limitando de la siguiente manera con el departamento de Junín, por el norte; 

al noreste con el Dpto. De Cusco, al este con el Dpto. de Apurímac, al sur con el 

Dpto. de Arequipa, al oeste con el Dpto. de Ica y al noroeste con el Dpto. de 

Huancavelica, encontrándose la propuesta en la Prov. de Huanta, Dtto. de 

Luricocha. Huanta posee una superficie territorial de 3,878.91 Km2, está compuesta 

por 11 distritos, ver Figura 1. 

Con una altitud de 2400 a 2750 m.s.n.m, con relieve accidentado y valles 

interandinos. En este ámbito regional se tiene la presencia de un potencial de 

recursos naturales cuyo aprovechamiento se puede lograr a través de la producción 

con recursos mineros, hidrobiológicos, hídricos, turísticos y el potencial productivo 

(Municipalidad Provincial de Huanta, 2021). 

Figura 1  

Mapa de Ubicación Geográfica de Ayacucho y Huanta 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. A. Adaptado de Mapa del Perú por Huhsunqu (wikimedia.org) Cc-by-sa-3.0   B. 

Adaptado de Mapa de Ayacucho por AgainErick  (wikimedia.org.) C. Adaptado de 

Mapa de Luricocha 2019 (www.familysearch.org) 

Huanta fue constituida por españoles al inicio de la conquista radicaron en 

Azángaro, sitio de tránsito para los viajeros de Lima al Cuzco. La población en la 

A B C 

https://commons.wikimedia.org/wiki/User:AgainErick
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última encuesta del censo de 2017, el Dtto. de Huanta tiene una población de 

41,615 habitantes, que equivale al 8.3% de la población de la Prov. de Huanta. Por 

otro lado, el Dtto. de Luricocha tiene una población de 5,990 habitantes, que 

representa un 1.2% de la población de la Provincia, sumando ambos distritos dan 

un total de 47,605, 9.5% de la población provincial, ver Tabla 2. (INEI, 2017) 

Tabla 2  

Datos de la Población a nivel Región, provincia y Distrito 

 
Los Distritos de Huanta y Luricocha cuenta con un total de 20 337 hombres 

(46.7 %) y 23 171 Mujeres (53.3%). observamos que a edades medias (entre 25 y 

50 años) la cantidad de mujeres supera significativamente a hombres. La población 

joven tiene con mucho peso dentro de la pirámide, y tiende a disminuir hacia la 

cumbre. Sin embargo, las edades medias tienen mayor volumen, lo que indica un 

incremento de la esperanza de vida. también, se observó una ligera reducción de 

personas con edades entre 0 a 4 años, se observa que la población predominante 

es joven de entre 5 a 19 años, ver Figura 2. (INEI, 2017) 

Figura 2  

Pirámide de Población 2017, Distrito de Huanta y Luricocha 

 

Nota. Pirámide de población donde predomina las mujeres. Fuente. INEI Censo 

Nacional de Población y Vivienda 2017 
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El Movimiento migratorio en Perú inicia en la década del 80, se da en un 

contexto por la crisis económica, violencia y narcotráfico que se suscitan en 

aquellas décadas. Se denoto el decrecimiento de la población en toda la zona rural, 

generándose un movimiento migratorio en Ayacucho con cifras de 54.68% y Huanta 

23.41% (INEI, 2017). Según Francesco Castelli, (2018) dice que los principales 

impulsores de la migración, ya sea internacional o interna, se debe a macro factores 

tales son las demográficas, situaciones políticas, socioeconómicas y ambientes, los 

cuales son los impulsores de las migraciones obligadas la cual escapa al control de 

las personas. 

4.1.2. Condiciones Bioclimáticas 
Clima. En los Distritos de Huanta y Luricocha el clima es templado y seco, 

con veranos breves y cómodos e inviernos breves y frescos. Temperatura variable 

de 8°C a 22°C y raras veces desciende a menos de 6°C o asciende a más de 25°C. 

En la época templada tiene una duración de 2,5 meses (setiembre a diciembre), la 

época fresca tiene una duración de 3.0 meses (febrero a mayo), en noviembre se 

da el mes más caluroso del año cuya temperatura máxima es de 22°C, en julio se 

da el mes más frio del año cuya temperatura promedio es de 8°C y máxima 

promedio del 21°C, (SENAMHI, 2018), ver figura 3. La preocupación en cuanto al 

medio ambiente nos lleva a tener en consideración nuestro entorno, la cual nos 

conlleva a proponer y adoptar como perspectiva el medio ambiente desde el cual 

mirar el mundo (Hochhäusl et al ,2018). El incremento en la tabla estadística de 

ambientes perjudiciales ha ocasionado que el concepto de sostenible gane impulso, 

teniéndose en cada lugar del mundo sus propias medidas de sostenibilidad en los 

edificios (Mattinzioli et al, 2021), actualmente se vive en un contexto de cambio 

climático y la conciencia ecológica y el diseño ambiental sostenible se entienden 

ciertamente como una responsabilidad compartida entre el sector de la 

construcción y los arquitectos (Gulmyn & Dupre, 2021). 
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Figura 3  

Registro de temperatura media mensual y precipitación de Huanta 

 
Nota. La figura representa las temperaturas máximas y mínimas por mes y la 

precipitación anual. Fuente. Elaborado en base a datos de la SENAMHI – Oficina 

de Estadística 2018. 
Lluvia. La época con más lluvia tiene una duración 4,1 meses (noviembre a 

marzo), con probabilidad superior a 21 % de que cierto día será un día con lluvia. 

Probabilidad máxima de un día con lluvia es del 41 % esto se da en el mes de 

febrero. Y la época más seca tiene una duración 7,9 meses (marzo a noviembre). 

La probabilidad mínima de un día con lluvia es de 1 % esto sucede en el mes julio. 

Según está clasificación, con probabilidad máxima del 41 % en el mes de febrero 

(SENAMHI, 2018), ver tabla 3 y figura 4. 

Tabla 3  

Precipitación Media de estaciones aledañas la zona de la investigación (mm) 

 

Nota. La tabla nos muestra los meses con mayor presencia de lluvias y los meses 

secos. Fuente. Elaborado en base al estudio Hidrológico del servicio de agua en la 

zona de esmeralda alta de los distritos de Huanta y Luricocha 2019 
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Figura 4  

Serie Histórica de la Variación de la Precipitación 

 

Nota. Esta figura nos muestra la variación de la precipitación mensual con respecto 

a las diferentes estaciones. Fuente. Elaborado en base al estudio Hidrológico del 

servicio de agua en la zona de esmeralda alta de los distritos de Huanta y Luricocha 

2019.                     

Humedad. Los niveles de humedad percibidos de Huanta, no varía 

cuantiosamente durante el año, manteniéndose en un valor constante en 0 % 

(Weatherspark, 2021), ver figura 5. Este valor de humedad de 0% nos da a conocer 

que el terreno designado para la investigación se encuentra dentro de una zona no 

humedad llegando a niveles promedio 0%. Esto  

favorece la conservación de la infraestructura y equipos de los distintos 

ambientes del campus universitario. Es muy importante tener en cuenta en los 

ambientes la humedad puesto que está relacionada con la calidad de aire dentro 

de las edificaciones, porque si la humedad en el interior no es la óptima para un 

buen confort puede producir síntomas, quejas y trastornos de la salud (Psomas et 

al, 2021) 
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Figura 5  

Registro de Humedad Relativa Mensual (%) Huanta 

 

Nota. Esta figura nos muestra una humedad relativa constante de 0% durante el 

año. Fuente. Tomado de (Weatherspark, 2021) 

Vientos. La época con más viento del año tiene una duración de 6,5 meses 

(julio a febrero), con promedio de velocidad de viento es de más de 9,4 Km/h. Y el 

día con mayor viento del año se da en septiembre, con velocidad promedio de 

viento de 10,4 Km/h. La época más calmada del año tiene una duración de 5,5 

meses (febrero a julio). Mayo es el mes del año más calmado con promedio de 

viento de 8,4 km/h (Weatherspark, 2021), ver figura 6. 

Según Kormaníková et al, (2018) habla sobre diseño paramétrico la cual nos 

permite obtener una arquitectura optima, en base a los datos meteorológicos 

específicos, que, utilizando la dinámica de fluidos computacional, se puede obtener 

una arquitectura inducida por el viento, el producto en cuanto a longevidad 

mejoraría considerablemente, a pesar de los factores ambientales desafiantes. 

Figura 6  

Velocidad promedio del Viento 

 

Nota. Esta gráfica nos muestra las velocidades medias del viento por hora durante 

el año. Fuente. Tomado de la (Weather Spark, 2020) 
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Asoleamiento. El estudio de soleamiento y geometría solar realizada 

plantea el análisis del comportamiento solar en el área de estudio para su 

consideración en el diseño de la infraestructura y definir la caracterización 

constructiva, pues dependiendo de la dirección en que inciden los rayos solares a 

la edificación se plantea la orientación de las ventanas para que el sol no ingrese 

directamente, es importante tener en cuenta la ventilación cruzada para enfriar el 

aire que se concentra en los ambientes. Para determinar el asoleamiento se empleó 

el simulador web (Sunearthtools, 2022) ver figura 7 al 11. Según Darula et al, (2015) 

afirma que la calidad de un ambiente interior está determinada por los parámetros 

físicos y psicológicos. Las influencias visuales, la radiación solar y cálidas vitales 

son requeridas por los usuarios de los ambientes interiores, para su comodidad. 

Figura 7  

Simulador Sunearthtools, cuadro de dialogo que muestra la ubicación del proyecto 

 

Nota. Simulador que nos permite visualizar los recorridos solares. Fuente. 
Simulador web Sunearthtools. 
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Figura 8  

Recorrido Solar 01.03.22 

 

Nota. Podemos concluir de la figura que en el mes de marzo el recorrido solar es 

casi perpendicular al terreno lo que no generará sombras al medio día. Fuente. Se 

elaboró en el simulador web Sunearthtools. 

Figura 9  

Recorrido Solar 01.06.22 

 

Nota. Podemos concluir de la figura que en el mes de junio tiene un recorrido solar 

inclinado desde el lado Norte, lo que generará mayor asoleamiento en las fachadas 

orientadas hacia ese punto cardinal. Fuente. Se elaboró en el simulador web 

Sunearthtools 

. 
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Figura 10  

Recorrido Solar 01.09.22 

 

Nota. Podemos concluir de la figura que en el mes de setiembre se tiene un 

recorrido solar inclinado desde el lado Norte, lo que generará mayor asoleamiento 

en las fachadas orientadas hacia ese punto cardinal. Fuente. Se elaboró en el 

simulador web Sunearthtools. 

Figura 11  

Recorrido Solar 01.12.22 

 

Nota. Podemos concluir de la figura que en el mes de diciembre y próximos se tiene 

un recorrido solar inclinado desde el lado sur, lo que generará mayor asoleamiento 

en las fachadas orientadas hacia ese punto cardinal. Fuente. Se elaboró en el 

simulador web Sunearthtools. 
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4.2. Programa Arquitectónico 

4.2.1. Aspectos Cualitativos 

4.2.1.1. Tipos de usuarios y necesidades. 
Tenemos 4 tipos de usuarios que realizan las siguientes actividades de 

acuerdo a sus necesidades, ver Tabla 4. 

Tabla 4  

Tipos de Usuarios y Actividades 

Usuarios Actividad 
Estudiantes Estudiar, practicar, leer, exponer 

Docentes Enseñar, practicar, dirigir, 
controlar 

Personal 
administrativo 

Administrar, recibir, dirigir, 
controlar, archivar 

Personal de 
servicio 

Almacenar, limpiar 

 

Nota: en esta tabla se muestra 4 tipos de usuarios con sus respectivas actividades. 

Fuente. Elaboración 2022. 

Así mismo en la tabla 5, se muestras el cuadro de actividades y necesidades. 

Tabla 5  

Cuadro de Necesidades 
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4.2.2. Aspectos Cuantitativos 

4.2.2.1. Cuadro de áreas. 
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4.3. Análisis de Terreno: 

4.3.1. Ubicación del terreno 
El lote materia de investigación, está ubicada en el Dpto. de Ayacucho, Prov. 

de Huanta, entre los Distritos de Huanta y Luricocha, cuya dirección está en la Av. 

Ch. Hiraoka S/N la cual se encuentra a 10 min del centro del Dtto. de Huanta y a 

5min del Dtto. de Luricocha, la vía en la que se encuentra el terreno es una vía 

interprovincial la cual nos une con la ciudad de Huancayo por lo cual es una vía de 

mediano tránsito vehicular ya que por esta misma vía también se llega al Dtto. de 

Luricocha. La ubicación del terreno es tal como se indica en la 12. 

Figura 12  

Mapa General del Distrito de Luricocha    

 

Fuente. Tomado del Plan de Desarrollo Urbano de Huanta 2021 

En la figura 13 se muestra a través de una imagen del Google Earth, la forma y 

ubicación del terreno del Campus Universitario. 
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Figura 13  

Ubicación del Campus Universitario 

 

Fuente. Tomado del Lineamientos urbanos arquitectónicos del plan director 2019 - 

2029 del campus de la Universidad. 

Figura 14  

Ubicación del Terreno de la Carrera de Turismo 

 

Nota. Planimetría General del campus de la Universidad Fuente. Tomado del 

Lineamientos urbanos arquitectónicos del plan director 2019 - 2029 del campus de 

la Universidad. 

Ubicación del Terreno de la 
Carrera de Turismo 
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4.3.2. Topografía del Terreno 
La pendiente del área de estudio varía entre 5% y 10%, ver figura 15, de lo 

cual se concluye  que  el terreno propuesto para la investigación  es un terreno 

ligeramente inclinado con baja pendiente, lo que causa unas condiciones 

adecuadas para el desarrollo del proyecto, ya que, mientras se tenga una pendiente 

con mínima inclinación (terreno llano), ante un eventual desborde el agua no tendrá 

una  barrera natural y éste fluirá cubriendo todo lo que esté en la superficie, por lo 

contrario si se tiene una pendiente elevada, el agua tendrá mayor dificultad en 

rebasar dicho nivel generando una protección natural ante una probable 

inundación, así mismo se muestra imágenes del terreno, Ver Figura 16. La 

topografía como disciplina se encargará de describir la superficie del terreno de 

manera detallada (Moreira y Gilces, 2017) 

Figura 15  

 Mapa de Pendiente del Área de Influencia  

 

Fuente. Lineamientos urbanos arquitectónicos del plan director 2019 - 2029 del 

campus de la Universidad. 
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Figura 16  

Imágenes del terreno de la Carrera Profesional 

 

 

Nota: Fotografías del área de investigación. 
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Figura 17  

Perfil Topográfico del Terreno 
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Nota: En la imagen nos muestra el perfil longitudinal del terreno. Fuente. Tomado 

del Google Earth. 

4.3.3. Morfología del Terreno 
El campus de la Universidad cuenta con un terreno, que se encuentra inscrito 

mediante Partida Registral N° 11029889, de dos parcelas, en su totalidad cuenta 
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con un área libre de 10 Has. en donde están definido los linderos del terreno. Ver 

figura 18. 

Por el frente: Av. ch. Hiraoca s/n, ingreso de 20 m. de ancho y el colegio José Félix 

Iguain de Luricocha. 

Por el lado izquierdo: trocha carrozable.  

Por el lado derecho: trocha carrozable.  

Por el fondo: terrenos agrícolas camino de herradura. 

Figura 18  

Terreno del Campus Universitario 
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Fuente. Tomado del Plan de Desarrollo Urbano de Huanta 2021 

En cuanto al terreno de la Carrera de Turismo los colindantes son como 

sigue; ver figura 19: 

Por el frente: con la biblioteca de la Universidad 

Por el lado izquierdo: con el gimnasio de la Universidad 

Por el lado derecho: con la carrera de ingeniería forestal de la Universidad 

Por el fondo: áreas verdes 
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Figura 19  

Terreno de la Carrera de turismo dentro del campus de la Universidad 

Fuente. Lineamientos urbanos arquitectónicos del plan director 2019 - 2029 del 

campus de la Universidad. 

4.3.4. Estructura Urbana 
El campus de la Universidad dispone un punto central como dominio 

principal en donde se encuentran las edificaciones principales del campus, este se 

encuentra sucedido por un dominio secundario, generando un sistema de plazas 

en donde se jerarquiza sus espacios según la función, encontramos una plaza de 

jerarquía 1 siendo esta la más importante dentro del campus universitario y 

denominada plaza central y organizadora, de la misma manera se tiene plazas de 

jerarquía 2 en el eje articulador y transversal y plazas de jerarquía 3 las cuales se 

encuentran en los bordes como accesos secundarios, es importante mencionar que 

todas  las plazas se encuentran conectadas entre sí mediante alamedas, pasarelas 

y rampas generando  un sistema dentro de todo el campus,  ver figura 20.  

 

 

 

Ubicación del Terreno 
de la Carrera de 
Turismo 

CARRERA DE 
TURISMO 
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Figura 20  

Estructura urbana del campus de la universidad 

 

Fuente. Lineamientos urbanos arquitectónicos del plan director 2019 - 2029 del 

campus de la Universidad 

Para los servicios básicos se tomarán en cuenta la red existente sin embargo 

será necesario la mejora de los servicios públicos debido a que la demanda se 

incrementará significativa con el funcionamiento del Campus universitario y 

previendo el incremento de la población estudiantil. 

4.3.5. Vialidad y Accesibilidad 
A nivel de la ciudad de Huanta, las vías de carácter nacional se encuentran 

adecuadamente estructuradas; aunque debido al creciente acelerado de la ciudad 

en estos últimos cinco años, las vías de carácter nacional, vienen quedando 

flanqueadas por edificaciones de uso residencial. Por tanto, en un futuro próximo 

constituirá un problema para el transporte urbano de la ciudad de Huanta. En 

cuanto a la vía Departamental del Tramo Huanta – Luricocha tiene un recorrido por 

el centro de la población y no así por el exterior, la cual no constituye problema en 

la actualidad por la baja incidencia de tránsito, sin embargo, se debe prever el 

incremento del flujo vehicular y peatonal con el funcionamiento de la universidad, 

así mismo prever un nuevo trazo para la vía departamental ver Figura 21.  
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Figura 21  

Estructura Vial del Distrito de Luricocha 

 

Fuente. Tomado de Lineamientos urbanos arquitectónicos del plan director 2019 - 

2029 del campus de la Universidad. 

La estructuración vial dentro del campus conlleva a la clasificación de vías 

especiales, las cuales se han agrupado de acuerdo a la función y jerarquía, esto 

viendo las necesidades de cada uno de los usuarios que desarrollaran sus 

actividades tanto dentro del campus universitario y en manera específica dentro de 

la carrera de turismo. 

Vías Principales: Estas son las vías según ubicación, jerarquía, escala y 

continuidad en la red vial urbana del campus universitario, permiten la interrelación 

con las Vías Secundarias, ver figura 21. Dentro de estas vías se encuentra 

catalogada las siguientes:  

• Alameda Principal o denominada alameda Universitaria 

• Alameda Circunvalación. 

Vías Secundarias: Son aquellas cuya función principal es conectar el tránsito hacia 

las Vías Principales; además de articular el acceso hacia los servicios y/o zonas. 
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Vías Especiales: Dentro de esta categoría se encuentran los Malecones y Ciclo 

vías; son aquellas vías cuya función esencial es proveer recreación, así como 

consolidar el rol ambiental de la ciudad Universitaria. Ciclovía, circunvalación, 

Alameda Ecoverde, ver figura 22. 

Figura 22  

Estructura Vial del Campus de la Universidad 

   

Fuente. Tomado de Lineamientos urbanos arquitectónicos del plan director 2019 - 

2029 del campus de la Universidad. 

4.3.6. Relación con el entorno 
Los equipamientos principales están compuestos principalmente en Centros 

educativos, en el Área de influencia directa, se tiene a la I.E. José Félix Iguain, que 

se ubica al frente de la Av. Hiraoca y colindando con el pasaje de ingreso al campus 

por esta avenida. Los demás predios colindantes al campus son de usos residencial 

tipo casa - huerta, semieriazo y agrícola en su mayoría. Existe una zona residencial 

Terreno de la 
Carrera de 
Turismo 
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colindante con un lindero en el lado norte que alberga las viviendas de familias 

desplazadas víctimas de la violencia social, que conforman un grupo especial de 

personas con quien se deberá tratar en forma armoniosa por tratarse de vecinos 

colindantes, Ver figura 23. 

Figura 23  

Usos de Suelo en el Área de Influencia Cercana 

 

Fuente. Tomado de Lineamientos urbanos arquitectónicos del plan director 2019 - 

2029 del campus de la Universidad 

4.3.7. Parámetros urbanísticos y edificatorios 
La provincia de Huanta presenta una zonificación urbana que está acorde al 

uso de suelo, herramienta fundamental para la planificación de la ciudad, según los 

lineamientos urbanos arquitectónicos del plan director 2019-2029 del campus de la 

Universidad, el uso de suelo es predominante de uso agrícola que se desarrollas 

colateralmente al área de vivienda –huerta, las cuales se encuentra en el área de 

expansión; el 15% corresponde a las áreas destinadas a equipamiento de otros 

usos con 17,57% y el 5% uso residencial, ver figura 26. 

Con respecto a los parámetros urbanísticos del área de estudio, para 

determinarlos se realizó la comparación con la zonificación que se tiene del distrito 

de Huanta, ya que el distrito de Luricocha no cuenta con una zonificación y tomando 



 

en cuenta que el distrito de Luricocha está en un proceso de crecimiento paulatino 

y a la vez ambos distritos de Huanta y Luricocha se encuentran próximas y entre 

ellas se encuentra el área de estudio, ver figura 24, de lo cual también podemos 

notar que el área de estudio está más próximo al distrito de Luricocha con respecto 

al distrito de Huanta; el área de investigación se encuentra en la expansión del Dpto. 

de Luricocha también se puede notar que a sus alrededores hay mayor presencia 

de viviendas, ver figura 23, de lo cual al hacer la comparación con el plano de 

zonificación del distrito de Huanta, ver figura 25, notamos una similitud en sus áreas 

de expansión que están configuradas por viviendas tipo huerta y zonas de 

protección ambiental y ecológica, por lo tanto concluimos que los parámetros 

urbanos y edificatorios que tomaran nuestra área de estudio serán de RDB – R1, 

R2 ya que es esta la que predomina a los alrededores del área de estudio, ver figura 

25, y considerando los criterios de diseño para Instituciones y Escuelas de 

Educación Superior Pedagógica – MINEDU 2020 y el Reglamento nacional de 

edificaciones A.040 educación. 

Figura 24 

 
Ubicación del área de estudio con respecto al distrito de Huanta y Luricocha 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota. La presente figura  nos muestra  la proximidad del área de  estudio con 

respecto al centro del distrito de Huanta y Luricocha. Fuente. Tomado del Google 

Earth 2022. 
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Figura 25  

Zonificación del Distrito de Huanta 

 

 
Nota. La presente figura nos muestra la zonificación del distrito de Huanta. Fuente. 

Tomado del Plan de desarrollo urbano 2021 – 2030 
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Figura 26  

Uso de suelo del Distrito de Luricocha 

 

 

Fuente. Tomado del Plan de Desarrollo Urbano de Huanta 2021 

V. PROPUESTA DEL PROYECTO URBANO ARQUITECTÓNICO 

5.1. Conceptualización del Objeto Urbano Arquitectónico 

5.1.1. Ideograma Conceptual 
Previo al diseño Arquitectónico, se tomó estrategias proyectuales como: 

Se enmarco el proyecto dentro de los Lineamientos urbanos Arquitectónicos del 

Plan director 2019-2029 del Campus de la Universidad, la vialidad, espacios 
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públicos entre otros, las cuales son considerados como pie forzado en el proceso 

de diseño puesto que el diseño se tiene que adecuar a lo ya propuesto en el plan 

director.   

El concepto está fundamentado en dotar a los usuarios confort que se ha 

perdido parcialmente debido a que no cuenta con infraestructura propia. Es por este 

motivo que el concepto se centra en la Integración Sensorial, los aspectos 

psicológicos dentro de un espacio interactúan con los factores térmicos, lumínicos, 

acústicos y espacial Ver figura 27, de tal manera que se unen creando una 

percepción de bienestar el cual nuestro cerebro (lóbulo parietal) se encarga de 

recepcionar y emitir sensaciones. 

Figura 27  

Formación del Concepto 

 

Nota. Elaboración 2021 

Dos elementos diferentes que se vinculan para formar un concepto Ver 

Figura 28, integrándose con la identidad y tradiciones, que introduce sutilmente con 

el tercer elemento representando la crianza de un pueblo ligado a sus raíces para 

popularizar las tradiciones de ese lugar, los dos elementos se enlazan y forman un 

gran espacio que será un lugar de encuentro y espacio para la difusión de la 

tradición y la educación. 
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Figura 28   

Forma Volumétrica 

 

Nota. Elaboración 2021 

5.1.2. Criterio de Diseño 
Criterio funcional, el proyecto genera ambientes que unan zonas específicas 

como zona administrativa, zona académica, zona complementaria, zona de 

servicios y zona recreativa teniendo un flujo y circulación teniendo un acceso Inter 

comunicativo sin perder el carácter de zonas públicas y privadas, así a la vez tendrá 

un orden entre zonas que permitan separación de ambientes. 

Criterio espacial, se tomó criterios en los cuales se encuentran espacios 

abiertos y espacios cerrados que buscan espacialidad difusa en los ambientes, esto 

sin duda alguna dará sensación de integración sensorial, así mismo se está 

tomando en cuenta la integración a la planimetría del campus de la universidad. 

En la circulación horizontal, los ambientes estarán articulados por pasarelas, 

corredores, entradas y salidas dentro de la infraestructura y pasajes externos, la 

circulación horizontal se puede ver afectado ya sea por objetos en el espacio, 

columnas, mobiliarios o cambios en la topografía Ver Figura 29. Circulación vertical, 

cada nivel del proyecto se articulará por cajas de ascensor, escaleras o rampas Ver 

figura 30. 
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Figura 29  

Circulación Horizontal 

 

Fuente: Estructura circulatoria 2014 

Figura 30  

Circulación Vertical 

 

Fuente: Estructura circulatoria 2014 

Criterio ambiental, orientar el proyecto o zonas específicas de acuerdo a la 

dirección de los vientos con el fin de aprovechar los recursos naturales del medio 

ambiente y de ese modo generar confort ambiental, finalmente se tendrá en cuenta: 

Ventilación, los ambientes tendrán una ventilación natural, la cual será producto de 
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la circulación del viento desde el exterior hacia el interior del edificio, para lo cual 

se tiene que tener presente dos factores importantes la orientación y presión del 

aire. La ventilación cruzada se da en un ambiente con dos aberturas a cada lado, 

logrando la circulación líquida del aire, logrando así la renovación y mejorando las 

condiciones climáticas del ambiente, para ello se debe tener en cuenta la 

orientación de los vientos que ingresan a los ambientes. (Archdaily, 2018), 

(ECOADAIX, 2018) Ver figura 31. 

Zhou et al, (2021) Dice la ventilación natural se puede clasificar en 

ventilación unilateral y ventilación cruzada, quien hace una simulación en base a 

cálculos numéricos minucioso de la efectividad de la ventilación en un ambiente la 

cual consta de una sola abertura. Para lo cual se tuvo que considerar parámetros 

como la velocidad del viento, ubicación de la abertura, área de la abertura y la 

relación de aspecto del muro de barlovento sobre la eficiencia de la ventilación. Con 

todo ello se determinó un coeficiente de mezcla estimado, la cual sería muy útil para 

determinar la tasa de ventilación a través de aberturas. 

Figura 31 Ventilación Cruzada 

 

 

Nota. Ventilación en ambientes, ventilación por efecto chimenea. Fuente: Manual 

Arquitectura bioclimática sustentable 
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La luz natural fue una parte integral de la arquitectura hasta la llegada de la 

luz artificial, es así que la luz artificial relego como elemento del proyecto a la luz 

natural. No obstante, la riqueza que la luz natural aporta a la arquitectura, unida a 

la necesidad de optimizar el consumo energético de los edificios, la ha situado en 

un lugar privilegiado durante el proceso de diseño del proyecto (Lechner, Norbert, 

2008). La luz como elemento fundamental ya que crea y revela la belleza de la 

arquitectura, así mismo, la combinación de la luz con el color juega un papel muy 

significativo en la etapa de diseño (Chęć-Małyszek, A., 2019). Según Entwistle & 

Don Slater, (2018) considera a la luz como material desordenado que se derrama 

e intercambia promiscuamente con otros materiales y espacios contiguos a menudo 

sin control y con formas que escapan constantemente a la planificación y el diseño.  

En el proyecto la iluminación será de manera natural, no solo con el fin de 

ahorrar energía sino para generar la sensación de calidez en los diferentes 

ambientes propuestos según las necesidades, de tal manera que los usuarios se 

sienten a gusto y confortables, para lograr ello se tomará como referencia la 

orientación y el recorrido solar de este a oeste Ver figura 32. Según Mardaljevic, 

(2021) dice que la poca luz en un ambiente repercute en la salud, produciendo 

miopía, así mismo, los ocupantes de los edificios prefieren espacios con ventanas 

que ofrezcan buena iluminación y vistas, esta comodidad de los usurarios en los 

espacios repercute en un mejor rendimiento educativo o laboral.  

Figura 32  

Iluminación en los bloques del proyecto 

 

Fuente: Manual Arquitectura bioclimática sustentable 
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5.1.3. Partido Arquitectónico 
Para su desarrollo se tomó en cuenta elementos de circulación del entorno 

de la universidad, Ver Figura 33 y elementos estructuradores del cual se 

desprenden diferentes áreas, y están relacionadas a la vez; como las actividades 

que se van a realizar. Obteniendo así ritmo en la composición volumétrica logrando 

espacios amigables para las personas que desarrollan distintas actividades. Ver 

figura 34 

Figura 33  

Circulación a la Escuela Profesional 

 

Fuente: Administrativo de la Universidad 

 

 

 

 

TERRENO DE LA 
CARRERA DE 
TURISMO 
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Figura 34  

Partido Arquitectónico 

 

Fuente: Escuela de turismo 2022 
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5.2. Esquema de Zonificación 
Zonificación es como se muestra por pisos:  

 

 

 

Segundo Piso 
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Las zonificaciones se consignaron de acuerdo al cuadro de áreas resultado 

del cuadro de actividades y necesidades, viendo la relación entre los ambientes 

tanto de servicio, académico, administrativo, complementarios y de recreación te 

tal manera que funcione adecuadamente, y estas se articulen entre ambientes. 

 

 

 

 

 



53 
 

5.3. Planos Arquitectónicos del Proyecto 

5.3.1. Plano de Ubicación y Localización 
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5.3.2. Plano Perimétrico-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 por Sectores 
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5.3.6. Plano de Cortes por Sectores 

 



66 
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5.3.7. Plano de Detalles Arquitectónicos 
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5.3.8. Planos de Detalles Constructivos 
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5.3.9. Planos de Seguridad 

5.3.9.1. Plano Señalética 
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5.3.9.2. Plano de Evacuación 
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5.4. Memoria Descriptiva de Arquitectura 
PROPIETARIO  
Universidad en el Departamento de Ayacucho – Carrera de Turismo. 

UBICACIÓN:  
Departamento : Ayacucho  

Provincia   : Huanta  

Distrito   : Luricocha 

Lugar   : Av. Hiraoca 

Manzana  : No precisa  

Lote   : S/N 

Límites y Linderos:  

El campus de la universidad cuenta con un terreno, que está inscrito 

mediante Partida Registral N° 11029889, de dos parcelas, en su totalidad cuenta 

con un área libre de 10 Has. en donde están definido los linderos del terreno.  

Por el frente: Av. ch. Hiraoca s/n, ingreso de 20 m. de ancho y el colegio José Félix 

Iguain de Luricocha. 

Por el lado izquierdo: trocha carrozable.  

Por el lado derecho: trocha carrozable.  

Por el fondo: terrenos agrícolas camino de herradura. 

DESCRIPCIÓN  

La edificación está organizada en base a dos bloques principales y un bloque 

de servicio que determinan las diferentes funciones contempladas en el proyecto. 

Estos tres volúmenes se distribuyen alrededor de una plaza central que conecta los 

ambientes administrativos, complementarios y se desarrolla como transición hacia 

el pabellón académico de uso netamente estudiantil. 

A continuación, se describen las áreas del edificio Propuesto: 

1. Área administrativa: Cuenta con las áreas administrativas de Escuela 

académico profesional y el área de apoyo al docente. 

2. Área académica: cuenta con 06 aulas teóricas prácticas, sum, 1 taller de 

Gastronomía cocina-restaurant que comprende: aula Cocina demostrativa y 

comedor - Bar demostrativo y un área de almacén de alimentos, 01 Taller de 

hotelería.  
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3. Área de servicios complementarios: Cuenta con centro de documentación con 

salas grupales e individuales, cafetería. 

4. Área servicios Generales: Cuenta con depósitos, ss.hh de estudiantes, 

docentes, archivos, escaleras y ascensor sin cuarto de máquinas.  

5. Área Otros: comprende hall, pasadizo, rampas, casilleros 

6. Área de recreación: comprende plazas, techo jardín, áreas verdes, terrazas, 

anfiteatro.  

NPT – 0.18  

Se ingresa al patio central a través de un atrio, la cual inicia desde el NPT + 0.54. 

NPT – 1.98 

Se ingresa al anfiteatro a través del patio central. 

NPT +0.54 – PRIMER NIVEL 

Se ingresa a través de un atrio a la parte administrativa de la escuela de turismo 

que consta en su primer nivel de una Dirección general, secretaria, sala de 

reuniones, hall de espera, s.h., mesa de partes, archivo general, grados y títulos, 

coordinación académica, deposito, cuarto de limpieza, batería de SS.HH.(varones 

y mujeres)  y una escalera presurizada (B2)  N° 01 y ascensor todo ello presente 

en el bloque “A”, en el bloque “B” se tiene un SUM,  con sus ambientes adyacentes 

que son estar, depósito de SUM, Deposito de Vestuarios de danza, cuarto de 

control y vigilancia, batería de SS.HH. (varones y mujeres) y una escalera 

presurizada (B2) N°02 , y continuando hacia la parte posterior se tiene el área de 

servicio bloque “C” que consta de cuarto de máquina, cisterna de agua, cisterna 

contra incendios. 

Área Total techada primer nivel = 1129.59m2 

NPT +4.5 – SEGUNDO NIVEL 

En el bloque “A” se sube a través de una escalera presurizada N° 01 o una rampa 

donde se tiene los siguientes ambientes un cafetín, sala de profesores, cubículo 

para docentes, casilleros, hall, batería de SS.HH. (varones y mujeres) y una 

escalera presurizada N° 01 que sube al tercer nivel; en el bloque “B” se tiene un 

aula teórica N° 01, batería de SS.HH. (varones y mujeres), ascensor y una escalera 

presurizada N° 02 que sube al tercer nivel. 

Área Total techada segundo nivel = 1260.84m2 

 



 

NPT +8.46 – TERCER NIVEL 
 

En el bloque “A” se sube a través de una escalera presurizada N° 01 o una rampa 

donde se tiene los siguientes ambientes laboratorio de cómputo, fotocopiadora, área 

de gabinete, aula de sustentación de tesis, batería de SS.HH. (varones y mujeres), 

ascensor y una escalera presurizada N° 01 que sube al cuarto nivel; en el bloque 

“B” se tiene un centro de documentación (biblioteca) con sus respectivas zonas de 

lectura, sala de trabajo grupal, área virtual,  batería de SS.HH. (varones y mujeres) 

y una escalera presurizada N° 02 que sube al cuarto nivel. 

Área Total techada tercer nivel = 1260.84m2 
 

NPT +12.42 – CUARTO NIVEL 
 

En el bloque “A” se sube a través de una escalera presurizada N° 01 o una rampa 

donde se tiene los siguientes ambientes 03 aulas de teoría, batería de SS.HH. 

(varones y mujeres), ascensor y una escalera presurizada N° 01 que sube al quinto 

nivel; en el bloque “B” se tiene el taller de cocina demostrativa, con un almacén de 

insumos y el cooler de conservación, así mismo se tiene el taller de comedor 

demostrativo,  batería de SS.HH. (varones y mujeres) y una escalera presurizada 

N° 02 que sube al quinto nivel. 

Área Total techada cuarto nivel = 1260.84m2 
 

NPT +16.38 – QUINTO NIVEL 
 

En el bloque “A” se sube a través de una escalera presurizada N° 01 o una rampa 

donde se tiene los siguientes ambientes 02 aulas de teoría, cafetín, batería de 

SS.HH. (varones y mujeres) y ascensor; en el bloque “B” se tiene el taller de 

hotelería, con un almacén, la terraza, batería de SS.HH. (varones y mujeres). 

Área Total techada cuarto nivel = 1208.35m2 
 

En todos los niveles se tiene un patio lúdico que está conformado por el volumen 

de ingreso en forma de arco, este lugar será empelado por los estudiantes para 

socializar, trabajar, recrearse, tomarse un refrigerio. 

El ascensor se emplear para abastecer de insumos a los cafetines, al taller de 

cocina, así como para poder subir libros a la biblioteca y uso de personas, pero no 

será  empleada  para  evacuaciones,  para  la  evacuación  se  emplearán  las  02 

escaleras presurizadas y la rampa. 
 

 
 
 
 
 

84 



85 
 

5.5. Planos de Especialidades del Proyecto 

5.5.1. Planos Básicos 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 Básicos de Instalaciones Sanitarias 

5.5.2.1. Planos de Distribución de redes de agua potable y 
contraincendios por niveles 
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5.5.3. Planos Básicos de Instalaciones Electro Mecánicas 

5.5.3.1. Planos de distribución de redes de instalaciones eléctricas 
(alumbrado y tomacorrientes) 
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5.5.3.2. Planos de sistemas electromecánico (de ser el caso) 
No se precisa. 

5.6. Información Complementaria 

5.6.1. Animación virtual 

 

Render 1. Vista exterior fachada frontal 

 

Render 2. Vista exterior lateral 
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Render 3. Vista exterior de patio central 

 

Render 4. Vista exterior pasadizos 
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Render 5. Vista exterior de patio central  

 

Render 6. Vista panorámica  
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Render 7 y 8. Vista interior del taller de cocina 



112 
 

 

Render 9. Vista interior del SUM 

 

 

Render 10. Vista interior del SUM 

VIDEO. 

https://www.youtube.com/watch?v=9j20N0Uq3u4 

https://www.youtube.com/watch?v=9j20N0Uq3u4
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VI. CONCLUSIONES 
6.1. Según los estudios realizados, se demostró que el confort arquitectónico si 

influye a un mejor servicio Educativo de la Carrera de Turismo en una Universidad 

del Departamento de Ayacucho, porque los ambientes propuestos mejoran las 

condiciones de aprendizaje de los estudiantes puesto que generan bienestar y 

comodidad a los usuarios. 

6.2. Se evidenció que el confort espacial si influye a un mejor servicio Educativo 

de la Carrera de Turismo en una Universidad del Departamento de Ayacucho, 

puesto que, el desarrollo de diferentes actividades en ambientes para los cuales 

han sido diseñados, nos proporciona un estado de bienestar, con relación a la 

ergonomía y proporción, se generó patios, anfiteatros, terrazas para la socialización 

y descanso del estudiante. 

6.3. Se comprobó que el confort térmico si influye a un mejor servicio Educativo 

de la Carrera de Turismo en una Universidad del Departamento de Ayacucho, ya 

que si uno está expuesto a temperaturas mayores puede sufrir el estrés térmico y 

sus consecuencias, sin embargo, una temperatura adecuada proporciona 

comodidad al estudiante y esto a la vez mejora el proceso de aprendizaje ya que 

estará más concentrado, y esto se logró con la ventilación cruzada y con la 

ubicación de los vanos en la dirección de los vientos. 

6.4. Se demostró que el confort acústico si influye a un mejor servicio Educativo 

de la Carrera de Turismo en una Universidad del Departamento de Ayacucho, 

porque las condiciones acústicas favorables logran que los ambientes sean 

acogedores, y así alcanzar el aprendizaje y desempeño del estudiante, esto se 

logró dimensionando los ambientes para un número óptimo de estudiantes. 

6.5. Se evidenció que el confort visual si influye a un mejor servicio Educativo de 

la Carrera de Turismo en una Universidad del Departamento de Ayacucho, ya que 

los ambientes se diseñaron con las medidas adecuadas de distancias de visibilidad 

a la pizarra desde cualquier punto ubicado en el aula, así mismo se tiene la 

iluminación natural a través de los vanos amplios que garantizarán a que no causen 

molestia o fatiga visual. 
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VII. RECOMENDACIONES 
7.1. Se recomienda que los ambientes arquitectónicos propuestos en esta 

investigación se complementen con el estudio de otras especialidades para lograr 

un edificio sustentable y funcional que para estos tiempos que vivimos se requiere, 

debido a la protección del medio ambiente.  

7.2. Se recomienda que se integre el proyecto arquitectónico con el trabajo 

académico, desarrollando actividades deportivas, lúdicas, teatros, círculos de 

estudios, etc., estas deberán llevarse a cabo tanto dentro del edificio como en las 

áreas externas para complementar la imagen arquitectónica, que el edificio refleja. 

7.3. Se recomienda que la presente investigación sirva de base para el estudio 

de espacios arquitectónicos para una universidad, facultad y/o escuela, y el análisis 

de su construcción por profesionales de arquitectura y carreras afines.  

7.4. Se recomienda a las entidades competentes, al Ministerio de Educación, 

SUNEDU y las Universidades, a realizar más proyectos de esta envergadura para 

reforzar la educación y utilizar los espacios que están destinados a este uso. 
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