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RESUMEN  

El confort ambiental tiene diferentes indicadores que pueden ser naturales o artificiales, 

que determinan el nivel de satisfacción, bienestar físico o psicológico considerando como 

aceptable un espacio arquitectónico, el confort ambiental está ligado con el confort 

higrotérmico que está relacionado con la temperatura y la humedad considerando estos 

factores se puede considerar si la edificación es óptima y si los usuarios puedan 

desarrollar sus actividades con plenitud y comodidad. El objetivo de este trabajo de 

investigación es proponer el diseño arquitectónico con iluminación natural que influya en 

el confort higrotérmico del centro cultural en la ciudad de Puno. El lugar de intervención 

es la ciudad de Puno y el objeto de estudio es un centro cultural donde se mediara las 

variables de iluminación natural y confort higrotérmico utilizando métodos de 

recolección de datos para conocer la descripción y estimación de las variable sen estudio 

para lo cual se contara con 4 objetivos específicos el primero Describir el Confort 

higrotérmico, el segundo Estimar los niveles de confort higrotérmico, para estos dos 

objetivos específicos se usara un termohigrómetro, de marca UNI-T, modelo UT333, para 

el tercero Describir la iluminación natural y el cuarto Estimar los niveles de iluminación 

natural se usara un luxómetro digital, modelo MS6612. Los resultados obtenidos en la 

tesis de la iluminación natural y el confort higrotérmico ayudaron a mejorar los criterios 

de diseño arquitectónicos como la conceptualización, el emplazamiento, la orientación y 

accesibilidad basado en el análisis estadístico de los datos para proponer el diseño 

arquitectónico del centro cultural en la ciudad de Puno.  

Palabras clave: Centro cultural, Confort higrotérmico, Iluminación natural, Humedad, 

Temperatura, Lux.  
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ABSTRACT 

Environmental comfort has different indicators that can be natural or artificial, which can 

determine the level of satisfaction, physical or psychological well-being, considering an 

architectural space as acceptable. Environmental comfort is linked to hygrothermal 

comfort, which is related to temperature and humidity, considering these factors, it can 

be considered whether the building is optimal and whether users can carry out their 

activities fully and comfortably. The objective of this research work is to propose the 

architectural design with natural lighting that influences the hygrothermal comfort of the 

cultural center in the city of Puno. The place of intervention in the city of Puno and the 

object of study is a cultural center where the variables of natural lighting and 

hygrothermal comfort were measured using data collection methods to know the 

description and estimation of the variables in the study, for which will have 4 specific 

objectives, the first: Describe hygrothermal comfort, the second: Estimate the levels of 

hygrothermal comfort; for these two specific objectives, a thermohygrometer will be 

used, brand UNI-T, with series or model UT333, for the third: Describe natural lighting. 

and the fourth, estimate natural lighting levels, a digital lux meter, with series or model 

MS6612, will be used. The results obtained in the thesis in relation to natural lighting and 

hygrothermal comfort helped to improve architectural design criteria such as 

conceptualization, location, orientation and accessibility based on the statistical analysis 

of the data to propose the architectural design of the center cultural in the city of Puno. 

Keywords: Cultural Center, Hygrothermal Comfort, Natural lighting, Humidity, 

Temperature, Lux.  
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CAPITULO I 

INTRODUCCIÓN 

En este trabajo de investigación se desarrolla dentro de la ciudad de Puno donde 

no existe un lugar adecuado para los habitantes de la ciudad y la región, existiendo 

diferentes comunidades ricas en cultura queriendo expresar, compartir sus tradiciones, 

danzas y costumbres al resto de las personas sintiéndose confortables en dicho espacio 

por ello se propone un diseño arquitectónico de un centro cultural en la ciudad de puno 

este diseño se basa en una abstracción de una figura representativa de la ciudad de Puno 

que es la imagen de la virgen de la Candelaria teniendo esta imagen una gran carga 

cultural y religiosa en todo el Perú y sobre todo en la región de Puno. 

Para el diseño arquitectónico del centro cultural se tiene que conocer la influencia 

de la iluminación natural en el confort higrotérmico determinado por la normatividad 

según los valores mínimos para las diferentes variables de la investigación y así conseguir 

el confort optimo dentro de los espacios y un adecuado desenvolvimiento de todas las 

actividades en el centro cultural. 

Con esta propuesta se podrá contar con un espacio propicio donde los pobladores 

de distintas comunidades regionales nacionales e internacionales puedan expresar su 

cultura, sus costumbres y compartirlo con el resto del mundo, más aún si el diseño del 

centro cultural se encuentra dentro la capital folclórica del Perú. 

1.1       PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Dentro de la ciudad de Puno existen edificaciones públicas y privadas que no 

consideran la iluminación natural en sus diseños y que dejan de lado el confort que afecta 

de manera significativa a los usuarios. Como por ejemplo la municipalidad provincial de 
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Puno o el Gobierno Regional donde existen ambientes con diferencias de temperaturas 

distantes siendo nada confortante para el usuario y los empleados. En cuanto a los 

espacios de expresiones culturales en puno tenemos la Casa de la Cultura siendo este 

espacio inadecuado o escaso teniendo en cuenta que Puno es considerado la Capital del 

Folklore Peruano, en esta investigación se propondrá el diseño de un centro cultural 

teniendo en cuenta la iluminación natural y el confort higrotérmico que se generar dentro 

de dicho diseño. El estudio del confort desde una perspectiva arquitectónica, dejando de 

lado los aspectos personales, sociales, psicológicos y culturales, esos estímulos están 

vinculados a variables generadas por el entorno que los rodea (Valverde-López, 2014). 

El confort ambiental puede definirse como el rango de condiciones necesarias del entorno 

considerado aceptable dentro de un espacio habitable, en el que el individuo pueda 

desarrollarse en su plenitud en sus actividades (Wenninger, 2016). 

El uso de la iluminación en las construcciones es de suma importancia sobre todo 

el empleo de la luz natural generando un confort en los usuarios y en esta investigación 

se hará hincapié de forma más específica en el confort higrotérmico dentro del centro 

cultural en la ciudad de Puno. La ausencia de malestar térmico se refiere al confort 

higrotérmico en esta investigación se tratará de conseguir dicho confort a través de los 

diversos estudios de factores que definen el confort higrotérmico. La iluminación natural 

resulta importante en el proceso de diseño arquitectónico, porque consigue en interiores 

se vea reflejado un significativo ahorro de energía y la creación de una sensación de 

bienestar del individuo (Monteoliva y Pattini, 2013). Iluminación natural de calidad es 

necesaria para que se establezca de manera adecuada para las actividades que se llevarán 

a cabo en el espacio (Huamán, 2022). 
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1.1.1    Pregunta General 

- ¿Cuál es el diseño arquitectónico con iluminación natural que influye en el 

Confort higrotérmico del Centro Cultural en la Ciudad de Puno? 

1.1.2    Preguntas Específicas 

-  ¿Cómo es el Confort higrotérmico en el Centro Cultural en la Ciudad de 

Puno? 

-  ¿Cuáles son los niveles de confort higrotérmico en el Centro Cultural en la 

Ciudad de Puno? 

-  ¿Cómo es la iluminación natural en el Centro Cultural en la Ciudad de Puno? 

-  ¿Cuáles son los niveles de iluminación natural en el Centro Cultural en la 

Ciudad de Puno? 

1.2  OBJETIVOS 

1.2.1 Objetivo General 

-  Proponer el diseño arquitectónico con iluminación natural que influya en el 

Confort higrotérmico del Centro Cultural en la Ciudad de Puno. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

-  Describir valores de Confort higrotérmico en el Centro Cultural en la Ciudad 

de Puno. 

-  Estimar los niveles de confort higrotérmico en el Centro Cultural en la Ciudad 

de Puno. 
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-  Describir valores de la iluminación natural en el Centro Cultural en la Ciudad 

de Puno. 

-  Estimar los niveles de iluminación natural en el Centro Cultural en la Ciudad 

de Puno. 

1.3  HIPÓTESIS  

1.3.1  Hipótesis General 

- La propuesta del diseño arquitectónico con iluminación natural influirá en el 

confort higrotérmico del Centro Cultural en la Ciudad de Puno. 

1.3.2  Hipótesis Especifica 

- Dado que, las condiciones climáticas de los andes peruanos predisponen 

temperaturas medias al año de 12°C según proyecciones del SENAMHI, es 

posible que, el confort higrotérmico será de categoría deficiente en los centros 

culturales de la ciudad de Puno. 

- Dado que, las condiciones climáticas de los andes peruanos predisponen 

temperaturas medias al año de 12°C según proyecciones del SENAMHI, es 

posible que, los niveles del confort higrotérmico con intervalo de confianza 

de 95%, aplicado al estudio del Centro Cultural será menor a 18°C establecida 

por la norma EM 110. 

- Dado que, las condiciones climáticas de los andes peruanos predisponen una 

media de 8 horas de iluminación anual de 9 horas según proyecciones del 

SENAMHI, es posible que, la iluminación natural será de categoría deficiente 

en los centros culturales de la ciudad de Puno. 

- Dado que, las condiciones climáticas de los andes peruanos predisponen una 

media de 8 horas de iluminación anual de 9 horas según proyecciones del 
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SENAMHI, es posible que, la iluminación natural con intervalo de confianza 

de 95%, aplicado al estudio del Centro Cultural será menor a 400 lux 

establecida por la norma EM 110. 
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CAPITULO II 

REVISIÓN DE LITERATURA 

2.1  ANTECEDENTES 

2.1.1  Antecedentes de Investigación 

a) Tesis 

Uso de estrategias de iluminación natural para el diseño 

arquitectónico de un Centro Cultural y Artístico en el distrito de La 

Esperanza, Alexandra Cristina Cotrina Díaz, Trujillo – Perú, Aplicando ambas 

premisas a la praxis edilicia cultural actual, dichos cambios en las necesidades 

espaciales recomiendan que los edificios deberían prestarse a constantes 

variaciones dentro del propio tiempo de vida, sin embargo, las edificaciones son 

cada vez más compactas, resumidas y responden a funciones más “rígidas” (a una 

necesidad directa y precisa en el tiempo), proponiéndose cumplir un amplio 

programa arquitectónico con ambientes que se convierten en “Multiusos” y no 

precisamente se prestan aptos para la realización de muchas actividades, muchos 

de los mismos edificios no han sido preparados para el desarrollo de actividades 

culturales, sino que han sido adaptados para este (Cotrina, 2020). 

En contraste, se adiciona el problema la aceptación de la población. La 

despreocupación por el tema y la aprobación de la población al admitir proyectos 

de servicio comunitario, en este caso equipamientos culturales y circunstancias 

informales al celebrarse eventos del mismo con lo cual provocan una serie de 

consecuencias sociales y urbanas en su práctica, en una actual sociedad llamada 

ahora “más civilizada”: desorden, contaminación, delincuencia, entre otros; como 
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también inseguridades típicas edilicias: problemas para evacuar el edificio, 

inseguridad estructural, deterioro apresurado de las piezas expuestas en el recinto 

(Cotrina, 2020). 

La forma oblicua como generador de sensaciones utilizando la 

iluminación natural aplicado a un equipamiento cultural en Huanchaco – 

2020, Freddy Junior Quispe Narvaez y Rony Lalo Tacilla Llaury, Trujillo – Perú, 

provocando una separación entre el usuario y la edificación, debido mayormente 

a una arquitectura rígida, ortogonal e inexpresiva, por lo que los usuarios no 

encuentran una conexión ni se sienten identificados con este tipo de hechos 

arquitectónicos es así que surge el desarrollo de este proyecto, para poder utilizar 

la forma oblicua como el componente principal para generar sensaciones entre los 

usuarios a través de la iluminación natural al interior de un equipamiento de 

carácter cultural (Quispe y Tacilla, 2020). 

Los resultados encontrados son concordantes con las teorías encontradas, 

los métodos de captación de iluminación natural son variados, y su aportación en 

beneficio del usuario es mucho mayor, permitiendo que este pueda sentir confort, 

libertad y expresión, así mismo su aporte de captar la iluminación permite 

controlar en el ser humano su reloj biológico y en gran parte brinda ayuda en la 

salud de los usuarios, la utilización de estos métodos de captación no se limita 

exclusivamente a un tipo de equipamiento sino en diversas edificaciones (Quispe 

y Tacilla, 2020). 

La iluminación natural y el confort visual en el diseño de un instituto 

de Bellas Artes - Nuevo Chimbote – 2020, Angelo Ray Arroyo Velasquez, 

Chimbote – Perú, resulta de la falta de un equipamiento cultural que promueve la 
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biodiversidad artística cultural de Nuevo Chimbote, relacionándolo con la 

importancia de la luz natural y confort visual en ambientes culturales, tiene como 

objetivo determinar cómo influye la iluminación natural y confort visual para el 

diseño de un Instituto Cultural (Arroyo, 2020). 

Se llegó a la conclusión que el Centro Cultural de la Universidad Nacional 

del Santa mediante el uso de ventanas alargadas e iluminación cenital captan la 

luz de manera directa, la cual hace que sus ambientes como los talleres de dibujo, 

pintura, actuación, sala de exposiciones estén bien iluminado dichos ambientes 

culturales se debe procurar utilizar la luz natural en todos sus ambientes ya sea de 

manera directa o indirecta mediante ventanas alargadas o cenitales, con el fin de 

ahorrar el consumo de energía eléctrica y que los estudiantes puedan desarrollar 

mejor sus actividades sin ningún problema (Arroyo, 2020). 

b) Artículos científicos de impacto latinoamericano 

La envolvente arquitectónica y su influencia en la iluminación natural, 

David Carlos Ávila Ramírez y Silvia Arias Orozco, Guadalajara – México, cual 

quiera que sean los métodos y los medios utilizados para efectuar aportes 

lumínicos (naturales) dentro del proyecto arquitectónico, estarán sujetos a las 

características de los materiales que se emplean para ello, estos materiales 

intervienen directamente en la repartición y distribución de la luz en relación 

directa con su textura y su color, además de características fotométricas como el 

factor de reflexión, la absorción, o la transmisión, el análisis de estos materiales 

se divide, por lo tanto, en dos aspectos: la distribución de la luz y la fotometría de 

los muros (Ávila y Arias, 2015). 
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Este artículo presenta el análisis del desempeño lumínico natural debido a 

la influencia de la envolvente y de los acabados a través de materiales de vidriado, 

así como los factores de reflexión en varios materiales de revestimiento interno 

dicho análisis se centra en considerar los niveles de trabajo horizontales que son 

las que recibirán la cantidad de luz más importante y son en los que se pone mayor 

importancia al cuidar que no existan niveles altos de iluminación que provoquen 

disconfort por deslumbramiento (Ávila y Arias, 2015). 

Simulación de iluminación natural en oficinas; implicaciones para la 

eficiencia visual, Arq. Perla Liliana Zambrano Prado y Dra. Lilia Rosalía Prado 

León, Guadalajara – México, Es bien conocido que las propiedades de reflexión 

del color influyen en los niveles de iluminación: mientras mayor sea el coeficiente 

de reflexión, el nivel de iluminación aumentará dichos resultados obtenidos en 

este trabajo demostraron cómo se puede variar en gran magnitud el nivel de 

iluminación, tan sólo con la adecuada selección del color en muros y techo 

(Zambrano y Prado, 2016). 

Por otro lado, es importante aclarar que no siempre tener niveles altos de 

iluminación será sinónimo de un espacio más confortable porque puede conducir 

a deslumbramiento y generación de calor extremo, pues la luz es una energía que 

se trasformará en calor y, según sea el caso, será o no beneficioso en el confort 

térmico y lumínico del usuario y, por ende, podría afectar en forma negativa la 

eficiencia y confort visual pero dentro del campo de la ergonomía, también se 

señalan los niveles máximos de luxes y no sólo el mínimo requerido como en la 

norma oficial (Zambrano y Prado, 2016). 
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Sobre luz natural en la arquitectura - 2015, Cecilia Guadarrama 

Gándara y Daniel Bronfman Rubli, México, La importancia de la luz natural en la 

arquitectura incita a entender cómo se presenta, comporta y analiza; asimismo, 

implica entender la forma en la cual, a través del conocimiento del recurso 

lumínico natural, es posible afectar al objeto arquitectónico desde el proceso de 

su diseño en cuanto a los beneficios asociados a un buen aprovechamiento del 

recurso dando un breve vistazo sobre los aspectos relevantes, así como sobre la 

reglamentación en la materia, permiten hacer una valoración de dónde estamos 

situados frente al reconocimiento e interés que se le destina a la luz natural en la 

disciplina arquitectónica (Guadarrama y Bronfman, 2015). 

c) Artículos científicos de alto impacto 

Modelado y simulación de soluciones virtuales de iluminación natural 

con vistas complejas, Rizki A. Mangkuto, Myriam B. C. Aries, Evert J. van 

Loenen y Jan L. M. Hensen, Eindhoven - the Netherlands, en situaciones en las 

que la luz del día no está suficientemente disponible, las soluciones de iluminación 

natural virtual (VNLS) pueden ser prometedoras para convertir el espacio de piso 

actualmente no utilizado en espacios con suficientes cualidades de luz natural en 

este artículo presenta modelos VNLS con escenas de imágenes complejas pegadas 

en una superficie de vidrio transparente frente a matrices de pequeñas fuentes de 

luz blanca direccional (Mangkuto et al., 2014). 

El análisis de sensibilidad de los resultados de la simulación muestra que, 

en cada escena de imagen, el flujo luminoso total del elemento "cielo" influye en 

gran medida en la disponibilidad de espacio, mientras que el ángulo del haz del 

elemento "cielo" influye en gran medida en las otras variables de salida. 
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incluyendo deslumbramiento de incomodidad dichos hallazgos conducen a una 

sugerencia de elementos preferidos en la escena de la imagen, para garantizar una 

gran disponibilidad de espacio y uniformidad donde el enfoque transmisivo 

generalmente genera valores más pequeños de disponibilidad de espacio y 

depende en gran medida de los elementos de vista de la escena de la imagen, a su 

vez, la probabilidad media de deslumbramiento molesto utilizando el enfoque 

transmisivo es menor que la del enfoque emisivo (Mangkuto et al., 2014). 

  La implementación de la iluminación natural para la salud 

humana desde una perspectiva de planificación arquitectónica, John 

Mardaljevic, Nueva York – EE.UU., Este documento argumenta que un factor 

importante en el fracaso para garantizar un rendimiento de iluminación natural 

adecuado para espacios interiores a menudo se debe a la inadecuación de los 

métodos utilizados en las primeras etapas de planificación donde los métodos 

utilizados actualmente para la planificación de luz diurna/luz solar comparten 

fallas comunes: no pueden hacer estimaciones significativas del desempeño desde 

el principio, ni los métodos utilizados pueden ampliarse/perfeccionarse para 

superar estas fallas por lo tanto, se argumenta, se requiere un nuevo enfoque 

(Mardaljevic, 2021). 

El documento ofrece una descripción general de la historia y el desarrollo 

de los métodos para predecir el rendimiento; desde la concepción del factor de luz 

diurna hasta el modelado de luz diurna basado en el clima donde el impacto de las 

regulaciones de planificación prescriptivas se describe utilizando la ciudad de 

Nueva York como ejemplo se concluye con un resumen de un nuevo esquema de 

modelado que puede proporcionar el vínculo tan necesario entre los aspectos 

prácticos del mundo real de la planificación de la construcción y la necesidad de 
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determinar indicadores realistas del rendimiento de la construcción en las primeras 

etapas de obtención del consentimiento de la planificación (Mardaljevic, 2021). 

2.1.2 Antecedentes proyectuales 

a) Proyectos locales o nacionales 

Locales 

Complejo cultural como potenciador turístico en el centro poblado de 

Uros Chulluni-Puno, Henry Franklin Torres Paredes, Luis Rodrigo Maquera 

Apaza, Puno – Perú, donde se dé a conocer algunos aspectos importantes que tiene 

cada provincia de Puno; para ello se busca conocer la situación medio ambiental 

y contextual del lugar, al mismo tiempo investigar los rasgos y/o patrones 

culturales modernos y andinos que colaboren a fortalecer el diseño a proponerse, 

todo esto con la intención de crear espacios que faciliten y amenicen situaciones 

dentro del recinto (Maquera y Torres, 2018). 

Figura 1  

Zonificación de zonas del proyecto – Complejo Cultural urus Chulluni. 

 
Nota Con el análisis adquirido se ha distribuido las zonas identificadas de acuerdo a las 

necesidades de los usuarios y a las demandas requeridas (Maquera y Torres, 2018). 
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Las características arquitectónicas formales que presenta responden a la 

interculturalidad de una cultura moderna y a las características de nuestros 

antepasados, frente a esto los espacios arquitectónicos del complejo cultural, dan 

encuentros a través de andenerías que se muestran como plazas que organizan a 

los bloques arquitectónicos con programas (Maquera y Torres, 2018). 

Nacionales  

Centro cultural en Villa el Salvador, Gerald Giancarlo Pérez Guzmán, 

Lima -Villa el Salvador, se considera la creación de espacios de complejos que 

incentiven la imaginación, se crean espacios para que se realicen actividades 

lúdicas, educativas, culturales y de descanso (Pérez, 2017). 

Figura 2  

Zonificación volumétrica de los espacios - Centro Cultural Villa el Salvador. 

 
Nota. Ambientes privados tenemos zonas administrativa y mantenimiento, donde se debe de 

restringir y aislar el acceso al público por ser restringido (Pérez, 2017). 

La implementación de edificios culturales es la clave para transformar 

barrios, se pudo ver en los distintos referentes externos y complementarlo con 

espacios públicos donde la sociedad puede ser partícipe de la cultura, este tipo de 

proyecto contiene las actividades necesarias que se deben implementar en muchos 

lugares de la ciudad y del país, para así poder generar una sociedad que difunda y 

desarrolle su cultura (Pérez, 2017). 
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Centro cultural para el fortalecimiento de la identidad cultural de la 

provincia Jorge Basadre, año 2015, Juan Carlos Mamani Chura, provincia de 

Jorge Basadre– Tacna, el proyecto centro cultural es un lugar abierto al encuentro 

y a la convivencia que fortalece la identidad y difusión de distintos aspectos de la 

cultura (Mamani, 2016). 

Figura 3  

Distribución de zonas – centro cultural Jorge Basadre, Tacna. 

 

 
Nota. Distribución del centro cultural contará con ambientes adecuados que permitirán la creación, 

formación y difusión de los distintos aspectos de la cultura (Mamani, 2016). 

El centro cultural contribuirá a fortalecer la identidad cultural de la 

población de la Provincia Jorge Basadre, ya que el centro cultural contará con 

ambientes adecuados que permitirán la creación, formación y difusión de los 

distintos aspectos de la cultural (Mamani, 2016). 

Centro Cultural Artesanal “Cecuart” en la Estación del Ferrocarril 

de Puno, Roció Raquel, Calumani Villasante, Arequipa – Perú, se emplaza en 

la estación del ferrocarril de Puno, busca explorar las necesidades actuales de la 

ciudad para reconciliar un espacio urbano de valor histórico en declive o 

degradación y fortalecer la identidad del poblador andino mediante la 

regeneración urbana de espacios industriales y análisis histórico para plantear el 
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proyecto del Centro cultural artesanal “CECUART” en la estación del ferrocarril 

de Puno que permite preservar la memoria histórica, aportar a la reconstrucción 

de la imagen urbana y revitalizar un espacio mediante la apropiación cultural y 

económica (Calumani, 2019). 

Figura 4  

Zonificación de Actividades – Centro Cultural CECUART, Puno. 

 
Nota. Dentro de la propuesta encontramos tres zonas, una turística recreativa, la segunda cultural 

educativa y una tercera zona comercial, que se articulan alrededor de un espacio central (Calumani, 

2019). 

Del objetivo general se desarrolla el diseño urbano y arquitectónico en los 

que se establecen las premisas de intervención urbana para la regeneración 

integral exitosa aprovechando las características de un lugar de calidad y 

realizando una intervención respetuosa con la historia, así mismo se crean 

espacios públicos como elemento clave para la trasformación urbana que integran 

usos mixtos de interés económico y estrategias de sostenibilidad urbana, lo que da 

lugar a la valorización del territorio, convirtiéndolo en una nueva centralidad; 

también se establecen los criterios de diseño arquitectónico que buscan representar 

un signo de identidad puneña, creando en el edificio un elemento visual clave 

acorde a la cosmovisión andina (Calumani, 2019). 
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Centro cultural Víctor Larco, María Ofsthus, Misael Quirós Arroyo, 

distrito Víctor Larco Herrera–Trujillo, plantea materializar la ingeniería lumínica 

propia de las instalaciones arquitectónicas contemporáneos, para armonizar al ser 

humano con representaciones artísticas y culturales (Ofsthus y Arroyo, 2020). 

Figura 5  

Planteamiento volumétrico según el uso espacial. 

 
Nota. Con el fin de generar una fácil accesibilidad e interpretación de los ambientes se planteó 

una composición compacta la cual genere un vínculo con el usuario de manera que se pueda 

interactuar con la volumetría desde el exterior (Ofsthus y Arroyo, 2020). 

En lo concerniente al planteamiento arquitectónico, el diseño del Centro 

Cultural Víctor Larco en mención ha sido concebido partir de las premisas de 

interacción dinámica entre el edificio y el usuario, la flexibilidad y el confort 

lumínico, dichas ideas rectoras han sido fundamentadas desde los ámbitos 

formales, funcionales, espaciales y ambientales, vale aclarar que se ha realizado 

un énfasis en el diseño de iluminación desarrollando variadas estrategias 

modernas con el fin de elevar la calidad espacial del conjunto (Ofsthus y Arroyo, 

2020). 
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b) Proyectos internacionales 

Internacionales  

Centro cultural y gastronómico Villa de Leyva, Esneider Guillermo 

Puentes González, Colombia – Bogotá, es importante dar lugar a la presencia de 

nuevos espacios que permitan el desarrollo de la cultura a través del turismo para 

evitar que las costumbres gastronómicas se pierdan con el acelerado crecimiento 

de la población en donde lo público y el patrimonio mantenga su importancia con 

el paso del tiempo (Puentes, 2019). 

Figura 6  

Morfología del edificio- Centro cultural y gastronómico Villa de Leyva, 

Colombia. 

 

 
Nota. Las circulaciones que permiten la accesibilidad de las personas al sótano donde se ubica una 

sala de convenciones que es capaz de albergar muchas personas en su interior, así como sus 

cubiertas transitables que permiten el contacto de los visitantes con el medio ambiente haciendo 

uso del edificio (Puentes, 2019). 

El diseño de espacios de carácter urbano de tipo social y cultural mejora el 

espacio público para el fomento del turismo y las actividades culturales, donde la 

revitalización urbana integral es posible desde el enfoque de factores como el 

ambiental, el social, el económico, el funcional y el cultural de un lugar con 

patrimonio histórico y cultural, este proyecto arquitectónico centro cultural 

propuesto mantiene las condiciones ambientales, y mejora las culturales y sociales 

existentes tanto como las relaciones urbanas entre la manzana de intervención y 

el contexto histórico urbano (Puentes, 2019). 
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Centro Cultural Mauro Núñez, Edgar Alejandro Muñoz Antequera, 

Bolivia - La Paz, una propuesta arquitectónica que brinde lo espacios adecuados 

para desarrollar actividades culturales, contribuyendo al desarrollo de la región, 

con el fin de fomentar e incrementar la cultura (Muñoz y Yépez, 2017). 

Figura 7  

Volumetría del edificio- Centro Cultural Mauro Núñez, Bolivia. 

 
Nota. Los dos edificios tienden a tener crecimiento horizontal y vertical, también tiene espacio en 

la fachada principal por si se quiere crear algún ambiente. Todo depende de los ambientes que 

tienen la luz amplia para diversas actividades y readaptaciones futuras (Muñoz y Yépez, 2017). 

Un centro cultural también puede servir como medio en el cual un 

determinado pensador exprese sus puntos de vista o un artista exponga su arte; 

donde se tiene la finalidad de hacer accesible la cultura para un público amplio, 

sobre todo en aquellos temas de la misma jerarquía que sean de menor 

conocimiento o poco populares (Muñoz y Yépez, 2017). 
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2.2 MARCO CONCEPTUAL 

2.2.1 Línea de investigación 

Arquitectura, confort ambiental y eficiencia energética  

Arquitectura 

La arquitectura como uno de los aspectos de una cultura en la que de 

manera más directa una sociedad imprime su manera de estar en el mundo, cómo 

quiere que sea y cómo modifica para crear un entorno acorde con su pensamiento, 

es un producto social, el análisis de una construcción según su propia lógica nos 

debe permitir acceder de alguna manera a ese pensamiento, del que no tenemos 

otras evidencias en sociedades de las que no tenemos individuos vivos o textos 

escritos que la forma en que lo construyeron, cómo lo configuran formalmente 

(Criado y Mañana, 2003). 

La arquitectura por su razón sociocultural tiene una manifiesta carga 

simbólica; más que un modelo que puede repetirse masivamente en cualquier 

parte del mundo, debe asumirse como medio de expresión de la historia, de la 

cultura de las diferentes civilizaciones y por antonomasia, de las actuales 

sociedades; de aquí el reconocer que el hecho construido tiene un papel 

sobresaliente en el consumo del capital natural y para que el diálogo entre hecho 

arquitectónico y naturaleza sea sostenido en el tiempo, el pensamiento proyectual, 

en consonancia con los avances tecnológicos, ha de contribuir con la generación 

de estrategias para la reducción del impacto ambiental producto de la construcción 

(Rosales et al., 2016). 
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La arquitectura es de vital importancia en el desarrollo de las actividades 

culturales en la región de Puno ya que la arquitectura genera espacios adecuados 

para el desenvolvimiento de las diferentes expresiones culturales dentro de la 

región de Puno que se determina mediante la forma, función y distribución de los 

espacios dentro del Centro Cultural mediante una propuesta arquitectónica que 

cumpla con todas las condiciones necesarias para un Centro Cultural. 

Confort ambiental 

La función principal de la arquitectura siempre ha sido proporcionar 

confort sin dejar de lado el medio en donde se emplaza, la cual de manera obligada 

tiene que ver con el clima del lugar, aprovechando así la energía gratuita generada 

del agua, el sol y de los que se derivan del viento, generado por las diferencias de 

temperatura que la radiación solar misma provoca en el planeta tierra (Barranco, 

2015). 

Para determinar las condiciones de confort, ya que estas dependen en gran 

medida del entorno y del contexto, por lo que es necesario determinar las 

condiciones de confort específicas para el clima y la población que se analiza 

utilizando los estándares de confort, basados en modelos cuantitativos como la de 

la ISO 7730 sería necesario contar con conocimiento más preciso, con el fin de 

que estos puedan ser ajustados a las condiciones reales locales (Marincic et al., 

2012). 

El confort ambiental de una persona desde una perspectiva arquitectónica 

está vinculado a las variables generadas por el entorno que los rodea: viento, luz, 

sombra, diseño de espacios, entre las principales funciones de la arquitectura se 

destaca la optimización de la calidad del confort ambiental interno, este confort 

incorpora una variable principal, llamado confort acústico, que incorpora nuevas 
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pautas de diseño y uso de materiales, fundamentales para la optimización del 

espacio, sin embargo, estas pautas recomiendan, en la mayoría de los casos, ser 

implementadas en espacios cerrados y herméticos, para poder obtener un control 

absoluto de las ondas de sonido donde se busca encontrar un balance entre el 

diseño de un espacio, y las pautas acústicas, aprovechando al máximo la energía 

natural del ambiente y el clima de la zona (Valverde-López, 2014). 

Estas condiciones hacen referencia a las características que pueden ser 

medidas con objetividad; esto quiere decir que debe ser medido utilizando 

medidas físicas como: grado centígrado, lux; esto ayuda a determinar los niveles 

mínimos y máximos para obtener un confort ambiental, sin embargo, estos 

parámetros también están determinados por factores que vienen a ser las 

características que no son propias del ambiente y que no pueden ser medidos con 

objetividad en su totalidad ya que varían constantemente, estos son las 

condiciones fisiológicas, culturales y psicológicas (Barranco, 2015). 

El confort es determinante en el desarrollo de un proyecto teniendo 

diferentes parámetros para su estudio llegando a optimizar el espacio 

arquitectónico y hacer que el usuario se encuentre en un estado confortable, dentro 

de nuestra investigación se establece el confort higrotérmico en el Centro Cultural 

para ello se tiene que estudiar la temperatura y la humedad relativa en relación al 

diseño arquitectónico. 

2.2.2  Área de investigación 

Diseño arquitectónico 

El diseño arquitectónico sigue las ideas donde se propone una idea inicial 

como síntesis global sin un alto grado de definición, para permitir la mayor 

flexibilidad posible y, seguidamente, comprueba su validez dicho proceso de 
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diseño en otras disciplinas, como es en la ingeniería, se basa en el análisis del 

problema con el fin de buscar una solución óptima, es decir, el problema queda 

perfectamente identificado manejando información objetiva de esta forma 

permitir que el problema global se pueda dividir en subproblemas, los cuales se 

pueden resolver por separado una vez solucionados estos subproblemas, se unen 

las diferentes soluciones quedando resuelto el problema global (Velasco, 2015). 

El diseño arquitectónico no se agota en una mera cuestión formal 

funcional, sino se extiende al reconocimiento de las necesidades humanas en el 

ámbito social y cultural, así como en las estructuras y formas de organización 

entre seres humanos que viven y se relaciona entre sí, lo importante del diseño de 

objetos arquitectónicos se refiere a su origen a la necesidad de entender el 

ambiente humano como escenario de múltiples movilidades que deambulan en el 

contexto de la habitabilidad como concepto que priva en las relaciones humanas 

(De Hoyos-Martínez et al., 2015). 

2.2.3  Variable de la línea de investigación 

Confort higrotérmico 

El confort higrotérmico determina una serie de factores como la humedad, 

temperatura y ventilación de los espacios habitados y se relaciona directamente 

con las características de la vivienda, con el clima del entorno y con los habitantes 

donde todos estos factores, la reglamentación térmica regula específicamente los 

aspectos térmicos y estos han sido modificados en los últimos años incorporando 

nuevas exigencias en techumbres, muros, pisos ventilados y ventanas (Espinosa y 

Cortés, 2015). 
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El confort higrotérmico en general se refiere a la ausencia de malestar 

térmico o sensación de bienestar térmico, poniendo especial énfasis en la 

percepción de las personas, en la actualidad coexisten dos modelos que predicen 

su cuantificación como: los modelos de balance térmico basado en estudios de 

laboratorio y el modelo adaptativo basado en estudios de campo (Arrieta y 

Maristany, 2018). 

El confort higrotérmico está influenciado por una variedad de factores, 

incluida la humedad y la temperatura en los espacios habitados y está directamente 

relacionado con las características de la edificación, el clima del entorno y los 

residentes, sobre todo la zona donde se emplaza el proyecto siendo de suma 

importancia este aspecto ya que dicha zona debe tener un estudio de los fatores 

higrotérmicos, la regulación térmica para metra específicamente los aspectos de 

temperatura y humedad siendo un tema de estudio importante para el confort en 

general. 

2.2.4 Variable de interés 

Iluminación natural 

El uso de la iluminación natural como fuente dinámica iluminante, 

requiere planificación en su diseño, no sólo deberá contemplar los altos niveles de 

sino también reducir la luz solar directa y brillos y contrastes (Monteoliva y 

Pattini, 2013). A pesar De su alto costo de diseño y construcción, la calidad de luz 

natural en sus espacios interiores no es satisfactoria. Paradójicamente, muchas 

áreas han debido ser reacondicionadas para obtener estándares, lumínicos 

adecuado (Latorre, 2008). La iluminación natural resulta importante en el proceso 

de diseño arquitectónico, porque consigue en interiores se vea reflejado un 



42 

 

significativo ahorro de energía y la creación de una sensación de bienestar del 

individuo (Monteoliva y Pattini, 2013). Iluminación natural de calidad es 

necesaria para que se establezca de manera adecuada para las actividades que se 

llevarán a cabo en el espacio sobre de manera en los espacios interiores donde es 

un elemento esencial, ya que modifica, distribuye e interpreta los espacios en 

relación con su función y es decisiva en la percepción del lugar (García y Islas, 

2022). 

2.2.5  Objeto de estudio 

Centro cultural 

Centro cultural es un espacio creado para interactuar con un entorno socio 

-cultural con la intención de servir como medio para la difusión de distintas 

expresiones artísticas y suelen ofrecer enseñanza en distintas artes, un centro 

cultural también puede servir como medio en el cual un determinado pensador 

exprese sus puntos de vista o un artista exponga su arte dichos lugares hacen 

accesible la cultura para un público amplio, sobre todo en aquellas variantes de la 

misma que sean de menor conocimiento o poco populares (Castro, 2017). 

Centro Cultural es una infraestructura que albergan espacios como centros 

audiovisuales, talleres y actividades afines, para la comunidad y todo que quiera 

visitarlo, con la finalidad de mostrar y revalorar la riqueza cultural de un lugar. 

(Chuy, 2017). Los recursos naturales y culturales con las que cuenta la ciudad de 

Puno son imprescindible para la creación de un espacio que integre la cultura y la 

sociedad, ya que se refleja claramente la falta de información accesible y ausente 

exposición de nuestra diversidad cultural en la ciudad de Puno (Calumani, 2019). 
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2.3 Marco Normativo 

2.3.1  Normativa internacional 

UNE-EN 17037:2020  

Norma Española de Iluminación natural de los edificios, siendo esta la 

versión en español de la Norma Europea EN 17037:2018. Esta norma, “da 

información sobre cómo usar la iluminación natural para proporcionar 

iluminación dentro de interiores, y como limitar el deslumbramiento”, esta norma, 

puede aplicarse a todos los lugares que puedan ser ocupados de forma regular por 

personas durante periodos prolongados de tiempo. En ella, se presenta 

información relativa al criterio para la cantidad de iluminación natural, protección 

del deslumbramiento, valores recomendados de cantidad de iluminación natural 

por aberturas de luz en superficies verticales, horizontales e inclinadas, relativa a 

la vista exterior, etc. Incluye información muy interesante y completa sobre 

muchos aspectos sobre la iluminación natural (UNE-EN 17037, 2020). 

Ley de habilitación de Centros Culturales y Sociales 

Artículo 1°. - Incorporarse al Código de Habilitaciones y Verificaciones 

en la Sección 9 “De la Sanidad, Educación y Cultura” el Capítulo 9.6 "Centros 

Culturales y Sociales" (Ley 29090, 2019). 

Artículo 2°. - Denominación. 

Denominase Centro Cultural y Social al establecimiento cuya capacidad máxima 

es de 500 personas, en los que se desarrolle cualquier representación manifestada 

artísticamente a través de los distintos lenguajes artísticos creados, que constituya 

un espectáculo y/o una obra de arte, que sea desarrollada por intérpretes en forma 
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directa y/o presencial, compartiendo un espacio común con los espectadores, así 

como cualquier manifestación tangible o intangible del arte y/o de la cultura, en 

dicho establecimiento pueden realizarse, además, ensayos, seminarios, talleres, 

clases y/o cualquier actividad de carácter educativa y formativa relacionada con 

todas las manifestaciones tangibles e intangibles del arte y la cultura, dichas 

actividades pueden ser realizadas en cualquier parte del establecimiento (Ley 

29090, 2019). 

A los efectos de la presente Ley se entiende por: 

− Centro Cultural y Social "Clase A" hasta ochenta (80) espectadores. 

− Centro Cultural y Social "Clase B" desde ochenta y uno (81) a ciento cincuenta 

(150) espectadores. 

− Centro Cultural y Social "Clase C" desde ciento cincuenta y una (151) a 

doscientas cincuenta (250) espectadores. 

− Centro Cultural y Social "Clase D" desde doscientas cincuenta y una (251) 

hasta quinientas (500) espectadores. 

Artículo 3°. - Capacidad. 

La capacidad máxima del establecimiento no podrá superar los 500 

espectadores, no pudiendo ser la superficie de piso mayor a los 500 m2. la 

capacidad máxima será establecida a razón de 0,40 m2 por personas, se exceptúa 

para el cálculo sectores de ingreso y egreso, pasillos de circulación y sectores de 

trabajo y de servicio (Ley 29090, 2019). 
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Artículo 4°. - Compatibilidades. 

Son compatibles con el Centro Cultural y Social los siguientes usos: café, 

bar, restaurant, venta de libros y discos, galerías de comercio, de arte, salones de 

exposiciones, de conferencias, clubes, instituciones culturales, instituciones 

educativas y/o sociales, y todo local que sea utilizado como manifestación de arte 

y/o cultura, por lo tanto, dichos usos pueden coexistir en un mismo edificio o 

predio y estar comunicados (Ley 29090, 2019). 

2.3.2 Normativa nacional 

Norma EM.110 Confort Térmico y Lumínico con Eficiencia 

Energética 

8. Confort lumínico  

Todo proyecto de edificación deberá aplicar el procedimiento de cálculo 

que se desarrolla en el Anexo Nº 6 para obtener el área mínima de ventana, 

necesaria para cumplir con una determinada iluminación interior (E int ), la cual 

no deberá sobrepasar los valores recomendados por el Reglamento Nacional de 

Edificaciones (RNE) en función de la actividad y del ambiente, no se deberá 

contabilizar las rejas u otras protecciones adicionales que puedan instalarse sobre 

la ventana (EM.110, 2015). 

9. Productos de construcción 

En el marco de esta Norma, todo fabricante o importador de productos de 

construcción (materiales de construcción opacos, transparentes, 

semitransparentes, etc.) debe facilitar al usuario las características higrotérmicas, 
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certificadas por entidad competente, que se enumeran a continuación (EM.110, 

2015). 

Tabla 1  

Características higrotérmicas obligatorias de los productos de construcción. 

Característica 

higrotérmica 
Símbolo unidades 

Densidad P Kg/m3 

Transmitancia 

térmica 
U W/m2K 

Calor específico Cp J/kg°C 

Factor de 

resistividad a la 

difusión de vapor de 

agua 

M Adimensional 

Fuente: Reglamento Nacional de Edificaciones. 

Tabla 2  

Características higrotérmicas obligatorias de los materiales transparentes o 

semitransparentes. 

Características Símbolo Unidades 

Absorción térmica A % 

Transmisión térmica T % 

Conductividad térmica k W/mk 

Transmitancia térmica U W/m2k 

Factor solar FS Adimensional 

Coeficiente de sombra CS Adimensional 

Fuente: Reglamento Nacional de Edificaciones. 

SISTEMA NACIONAL DE ESTÁNDARES DE URBANISMO 

Equipamiento de Cultura  

En nuestro país, el recientemente creado Ministerio de Cultura es el 

organismo rector en materia de cultura, sin embargo, no tiene precisada dentro de 
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sus competencias la regulación y administración del equipamiento cultural, como 

concepto fundamental señalaremos que el equipamiento cultural es una categoría 

que abarca todas las actividades relacionadas a la producción y difusión de bienes 

y actividades culturales destinadas a la preservación, transmisión y conservación 

del conocimiento, fomento y difusión de la cultura y exhibición de las artes, así 

como las actividades de relación social tendentes al fomento de la vida asociativa 

y las vinculadas al ocio, el tiempo libre y el esparcimiento en general (Ministerio 

de Vivienda Construcción y Saneamiento, 2011). 

Centros de Patrimonio: Museos, archivos, bibliotecas, fundaciones culturales, 

centros de documentación e investigación. 

Centros de Artes escénicas, audiovisuales y plásticas: Teatros, cines, 

multicines, salones de actos, galerías de arte, salas de exposiciones, salas de usos 

múltiples. 

Centros de Desarrollo Comunitario: Casas de la Cultura, centros culturales, 

centros cívicos. 
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CAPITULO III 

MATERIALES Y MÉTODOS  

3.1  METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

3.1.1  Enfoque 

Esta investigación tiene un enfoque cuantitativo, debido a que se busca 

describir y estimar la influencia de la iluminación natural en el confort 

higrotérmico para los usuarios, del diseño propuesto del Centro Cultural en la 

ciudad de Puno. El enfoque cuantitativo trata con fenómenos que se pueden medir, 

para el análisis de los datos recogidos, su propósito más importante radica en la 

descripción, explicación, predicción y control objetivo de sus causas y la 

predicción de su ocurrencia (Kerlinger, 2002). 

3.1.2  Tipo de investigación 

Esta investigación es de tipo descriptivo propositivo. Descriptivo – 

propositivo de corte transversal; es decir, se llama descriptiva porque apunta como 

fin averiguar sobre la incidencia de las modalidades o niveles de una o más 

variables en una población y también es Propositiva, porque se centra en el cómo 

deberían ser las cosas para conseguir los objetivos y funcionar de forma esperada; 

teniendo por objetivo el incentivar y generar la investigación científica como 

elemento para una formación optima e integral de los profesionales; teniendo un 

corte transversal ya que examina la información recopilada dentro de un tiempo 

definido y en una población establecida (Hernández et al., 2014). 
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3.1.3  Nivel de investigación 

El nivel de la investigación es No experimental, el cual se refiere a estudios 

realizados sin artificios intencionales en las variables, por lo que solamente se 

examinan los fenómenos en su hábitat de origen, donde posteriormente serán 

analizados (Hernández et al., 2014). 

3.1.4  Población  

La selección de la población para este trabajo de investigación se hizo 

según el grupo o conjunto de características que pertenecen al tema de 

investigación, en este caso se ha considerado a los diferentes centros culturales 

dentro de la región de Puno, ya que cuenta como hitos de referencia de diferentes 

expresiones culturales. La población de estudio es un conjunto de casos, definido, 

limitado y accesible, que formará el referente para la elección de la muestra que 

cumple con una serie de criterios predeterminados (Arias-Gómez et al., 2016). 

3.1.5 Muestra 

La selección de la muestra para este trabajo de investigación se hizo por 

criterio ya que existen pocos centros culturales dentro de la ciudad de Puno y para 

esta investigación se ha considerado como muestra la Casa de la Cultura en Puno 

ya que es parte de las proporciones de la población finita de tamaño conocido de 

los centros culturales en Puno. La muestra es un subconjunto o parte del universo 

o población en que se llevará a cabo la investigación, hay procedimientos para 

obtener la cantidad de los componentes de la muestra como fórmulas y lógica, la 

muestra es una parte representativa de la población (López, 2004). 
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3.2  Diseño de la investigación 

Lugar de recolección de datos, será en la ciudad de Puno donde 

encontramos distintos establecimientos de categoría cultural los cuales tienen 

distintas ubicaciones, dentro de estos establecimientos tenemos la Casa de la 

Cultura ubicado en el cercado de la ciudad de Puno. 

Los datos se medirán por un periodo de 2 meses, en periodos de medición 

de cada 8 horas (mañana, medio día y tarde). Los datos fueron tabulados en fichas 

de registro para posteriormente digitalizarlos en formato txt, csv y xlm. 

Los procesos de obtención de las diferentes medidas estadísticas difieren 

ligeramente dependiendo de la forma en que se hallan los datos. Si los datos se 

hallan ordenados en una tabla estadística deduciremos que se hallan “agrupados” 

y si los datos no se hallan en una tabla deduciremos que los datos están “no 

agrupados”, SPSS v.25, IBM. 

3.2.1  Objetivo específico 1 

Describir el Confort higrotérmico. 

Recolección de los datos 

Variable a medir, es numérica. El Instrumento termohigrómetro, de marca 

UNI-T, con serie o modelo UT333, Para la función de la medición de la humedad 

tenemos una resolución de 0.1%RH, con un margen de error de +- 5%RH. 

Análisis de datos 

Los datos se van a codificar de la siguiente manera, la temperatura tendrá 

el código (T) y la humedad el código (H) los cuales serán encabezados columnas, 
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además la cantidad de datos estarán codificados por (n)seguido de números que 

serán las filas de datos. Estimación puntual, medidas de tendencia central y 

dispersión, la medida de tendencia es la media aritmética o promedio aritmético. 

Se trata de promedio del universo o población, las medidas de dispersión entregan 

información sobre la variación de la variable, pretenden resumir en un solo valor 

(Quevedo, 2011). 

Figura 8  

Esquema metodológico de la descripción del confort higrotérmico. 

 
Nota: Mediante este esquema se podrá establecerla secuencia de la recolección y análisis de datos, 

donde el análisis de datos será por medidas de tendencia central y dispersión, estas medidas de 

dispersión entregan información sobre la variación de la variable que pretenden resumir en un solo 

valor (Quevedo, 2011). 
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3.2.2  Objetivo específico 2 

Estimar los niveles de confort higrotérmico. 

Recolección de los datos 

Variable a medir, es numérica. El Instrumento termohigrómetro, de marca 

UNI-T, con serie o modelo UT333, Para la función de la medición de la humedad 

tenemos una resolución de 0.1%RH, con un margen de error de +- 5%RH. 

Análisis de datos 

Los datos se van a codificar de la siguiente manera, la temperatura tendrá 

el código (T) y la humedad el código (H) los cuales serán encabezados columnas, 

además la cantidad de datos estarán codificados por (n)seguido de números que 

serán las filas de datos. Estimación puntual, promedio e intervalo de confianza al 

95%. El intervalo de confianza describe la variabilidad entre la medida obtenida 

en un estudio y la medida real de la población, esta «alta probabilidad» se ha 

establecido por consenso en 95% (Candia y Caiozzi, 2005). 
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Figura 9  

Esquema metodológico de la estimación del confort higrotérmico. 

 
Nota: Mediante este esquema se podrá establecer la secuencia de recolección y análisis de datos 

y será con un promedio e intervalo de confianza al 95%, este intervalo de confianza describe la 

variabilidad entre la medida obtenida en un estudio y la medida real de la población (Candia y 

Caiozzi, 2005). 

3.2.3 Objetivo específico 3 

Describir la iluminación natural  

Recolección de los datos 

Variable a medir es numérica. El instrumento luxómetro, de marca 

Luxómetro Digital de marca UNI-T, con serie o modelo UT-383, Para el rango se 

tiene 400,0 / 4000 / lux, 40,00 / 400,0 klux, la resolución es de 0,1 / 1 / 10 / 100 

lux, 0,01 / 0,1 / 1 / 10 FootCandle y la presión ±5 % del valor de medición ±10 

dígitos (<10.000 lux) ±10 % del valor de medición ±10 dígitos (>10.000 lux). 
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Análisis de datos 

Los datos se van a codificar de la siguiente manera, los LUX tendrá el 

código (Lux) el cual serán encabezados columnas, además la cantidad de datos 

estarán codificados por (n)seguido de números que serán las filas de datos., 

Estimación Puntual, Medidas de tendencia central y dispersión. Las medidas de 

tendencia central son usadas para describir el centro o la localización de este en 

un conjunto de datos, estas corresponden a la moda, la mediana o la media 

aritmética, son medidas estadísticas que pretenden resumir en un solo valor a un 

conjunto de valores, representan un centro en torno al cual se encuentra ubicado 

el conjunto de los datos (Ramos et al., 2021). 

Figura 10  

Esquema metodológico de la descripción de la iluminación natural. 

 
Nota: Mediante este esquema se podrá establecerla secuencia de la recolección y análisis de datos, 

donde el análisis de datos será por medidas de tendencia central y dispersión, estas medidas de 

dispersión entregan información sobre la variación de la variable que pretenden resumir en un solo 

valor (Quevedo, 2011). 
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3.2.4  Objetivo específico 4 

Estimar los niveles de iluminación natural  

Recolección de los datos 

Variable a medir es numérica. El instrumento Luxómetro Digital de marca 

UNI-T, con serie o modelo UT-383, Para el rango se tiene 400,0 / 4000 / lux, 

40,00 / 400,0 klux, la resolución es de 0,1 / 1 / 10 / 100 lux, 0,01 / 0,1 / 1 / 10 

FootCandle y la presión ±5 % del valor de medición ±10 dígitos (<10.000 lux) 

±10 % del valor de medición ±10 dígitos (>10.000 lux). 

Análisis de datos 

Los datos se van a codificar de la siguiente manera, los LUX tendrá el 

código (Lux) el cual serán encabezados columnas, además la cantidad de datos 

estarán codificados por (n)seguido de números que serán las filas de datos., 

Estimación Puntual, Promedio e intervalo de confianza al 95%, Interpretar los 

intervalos de confianza a 95 % como estimadores de la variabilidad del efecto 

esperado, con base en considerar el umbral o valor de significancia y el valor nulo 

de diferencia (Martínez et al., 2017). 
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Figura 11  

Esquema metodológico de la estimación de la iluminación natural. 

 
Nota: Mediante este esquema se podrá establecer la secuencia de recolección y análisis de datos 

y será con un promedio e intervalo de confianza al 95%, este intervalo de confianza describe la 

variabilidad entre la medida obtenida en un estudio y la medida real de la población (Candia y 

Caiozzi, 2005). 

 

3.3  Técnicas e instrumentos de recolección de datos  

3.3.1  Técnicas de recolección de datos 

En este trabajo de investigación se utilizó la técnica del análisis documenta 

para recopilar información relevante y necesaria para la realización de la 

investigación. Las técnicas transforman en respuesta al "accionar" que emplea 

metodologías encampo, se efectúan actividades humanas, muestran tecnológicas 

de diseño para alcanzar los propósitos, el método científico, son sencillos, 

considerables que se apoyarán en el método (Montalico, 2022). 



57 

 

Tabla 3  

Cuadro de técnicas e instrumentos utilizadas en la recolección de datos. 

TÉCNICA INSTRUMENTO 

Análisis documental Ficha de registros 

 

3.3.2  Instrumentos de recolección de datos 

Las fichas de registro sirven para recopilar información trascendental para 

el trabajo de investigación, para la iluminación natural el equipo que se usará y 

mediará la variable numérica en cuanto la cantidad de LUX dentro de del espacio 

en estudio será Luxómetro Digital de marca UNI-T, con serie o modelo UT-383, 

para el confort higrotérmico el equipo que se usará y medirá la variable numérica 

en cuanto la temperatura y la humedad dentro del espacio en estudio será el 

termohigrómetro, de marca UNI-T, con serie o modelo UT333. 

3.3.3  Procesamientos de datos 

Dentro del procesamiento de datos en el trabajo de investigación se hará 

uso de un análisis estadístico que nos dará datos objetivos sobre la influencia de 

la iluminación natural sobre el confort higrotérmico en el Centro Cultural, datos 

que nos permitirá  conocer los parámetros adecuados de temperatura, humedad y 

la cantidad de LUX dentro del espacio en estudio, dónde el análisis descriptivo de 

los resultados será de importancia reflejando si lo estudiado de la toma de datos 

aportaran evidencia para nuestro trabajo de investigación  y estos datos serán 

sometidos una prueba de normalidad de resultados. 
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3.3.4  Programas utilizados para el procesamiento de datos 

Se utilizara distintos programas para el procesamientos de los datos 

hallados dentro del trabajo de investigación y uno de estos programas es el Excel 

con el uso de funciones estadísticas se procesara todos los datos conseguidos a 

través de los ensayos realizados a las muestras y de esa manera poder tener 

información objetiva sobre todos los datos obtenidos en la medición de 

temperatura, humedad y LUX, y para tener un mejor procesamiento de los datos 

también se tendrá que usar el programa SPSS para constatar el grado de 

correlación y también conocer si el grado de significancia que existe entre 

variables en estudio, ya con resultados procesados se usara el AutoCAD y el 

ArchiCAD para poder plasmar todo lo investigado y mostrarlo en el diseño 

arquitectónico del Centro Cultura. 

3.4 Proceso de diseño 

3.4.1  Análisis de sitio 

a) Elección del sitio 

El departamento de Puno está ubicado al extremo sur este del Perú, entre 

los 13°00'00" y 17°17'30" de latitud sur y los 71°06'57" y 68°48'46" de longitud 

oeste; cuenta con una extensión territorial de 71 999,0 km2 (Banco Central de 

Reserva del Perú, 2022). Puno cuenta con el puerto lacustre más importante del 

Perú, es la séptima ciudad más visitada por los turistas extranjeros (2,6%), con 

una demanda de infraestructura educativa albergando al 18,7 % de la población 

(Banco Central de Reserva del Perú, 2022). En el espacio que actualmente se 

encuentra el centro histórico de Puno se configura una traza urbana de damero 
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español, teniendo como ejes viales externos las salidas a los puntos de conexión 

con otros centros urbanos. 

Figura 12  

Ubicación del Proyecto. 

 
Nota. Se muestra la ubicación del proyecto dentro del territorio peruano desde la una generalidad 

hasta una ubicación especifica dentro del país, ubicándonos geográficamente para el desarrollo de 

nuestro proyecto. 

La elección del sitio para este trabajo de investigación se establece a partir 

de un análisis espacial de todas las actividades que se tienen dentro de la ciudad 

de Puno y esto se dará mediante un análisis de Densidad Kernel. 

Figura 13  

Actividades culturales de importancia en la ciudad de ´Puno. 
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Tabla 4  

Leyenda de Actividades culturales en la ciudad de Puno 

Leyenda 

Color  Actividad Cultural 

 Recorrido de la Fest. de la Candelaria  

 Concurso de la Fest. de la Candelaria 

 Carnavales en Puno 

 La Fiesta de Alasitas y de las Cruces 

 Concurso de Sikuris  

 Salida de Manco Capac y Mama Ocllo 

 Feria Wawa Kato - Navidad 

En el análisis espacial de los puntos de cargar cultural plasmados en un 

mapa de calor o densidad de Kernel se observa cuáles son las zonas donde se tiene 

una mayor carga de las actividades culturales en la ciudad de Puno, generando 

opciones de una posible elección del lugar donde se emplazará el trabajo de 

investigación. 

Figura 14  

Mapa de calor o densidad de Kernel de las actividades culturales en Puno. 
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Para la elección específica del lugar de emplazamiento del proyecto se 

consideró distintos factores como el direccionamiento y cargar de las actividades 

culturales en la ciudad, así como también la disponibilidad de espacios dentro de 

las zonas del mapa de calor, conociendo que el proyecto será en la ciudad de Puno 

y apoyados en la densidad de kernel se consideró que el proyecto tengo un 

contacto con el lago Titicaca, por ser un elemento resáltate en la ciudad de Puno 

y el mundo con latitud de -15.8326971 y longitud de -70.0184913 o S 15° 49´ 

57.71´´ y O 70° 1´ 6.566´´. 

Figura 15  

Lugar de emplazamiento del proyecto de investigación.  

 

b) Topografía (máximo un párrafo) 

Teniendo determinado el lugar de emplazamiento del proyecto se puede 

conocer la topografía del lugar donde se va desarrollar el trabajo de investigación, 

haciendo uso de topographic-map se observa que de forma genérica la topografía 

del lugar es plana ya que se encuentra a las orillas del lago Titicaca. 
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Figura 16  

Mapa topografico del lugar de emplzamiento del proyecto.  

 
Fuente: topographic-map, https://es-pe.topographic-map.com/ 

c) Clima 

En la sierra predomina los climas fríos, específicamente de su entorno 

urbano, el clima en la ciudad de Puno se encuentra ubicada a 3824 metros sobre 

el nivel del mar a orillas de Lago Titicaca, ciudad en que, por su altura, cuenta con 

un clima muy frígido (8°C promedio anual) durante los meses de mayo a agosto 

y el resto del año con un clima templado razón por la cual el clima de la ciudad de 

Puno debe tomarse muy en consideración (Hurtado y Larico, 2021). 

Asoleamiento 

El emplazamiento del trabajo de investigación se ubica dentro de un 

entorno natural, ya que se ubica cerca al lago Titicaca para el diseño se optó 

orientar el proyecto arquitectónico del centro cultural de este a oeste con las 

coordenadas geográficas con latitud de -15.8326971y longitud de -70.0184913 o 

S 15° 49´ 57.71´´ y O 70° 1´ 6.566´´, esta selección permite aprovechar la 

iluminación natural y mantener una interacción con la luz solar, el entorno e 

interior del proyecto. 
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Figura 17  

Recorrido del sol en la ubicación del proyecto – vista satelital. 

 
Fuente: https://www.sunearthtools.com/ 

Vientos 

La velocidad promedio del viento por hora en Puno tiene variaciones 

estacionales leves en el transcurso del año, la parte más ventosa del año dura 5.5 

meses, del 18 de octubre al 3 de abril, con velocidades promedio del viento de 

más de 10.8 kilómetros por hora, el mes más ventoso del año en Puno es febrero, 

con vientos a una velocidad promedio de 12.3 kilómetros por hora, el tiempo más 

calmado del año dura 6.5 meses, del 3 de abril al 18 de octubre, el mes más 

calmado del año en Puno es mayo, con vientos a una velocidad promedio de 9.5 

kilómetros por hora (Weather Spark, 2023). 
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Figura 18  

Dirección y velocidad de los vientos en la ubicación del proyecto. 

 
Fuente: https://es.windfinder.com/#16/-15.8337/-70.0167 

Nubes  

En Puno, el promedio del porcentaje del cielo cubierto con nubes varía 

extremadamente en el transcurso del año, la parte más despejada del año en Puno 

comienza aproximadamente el 22 de abril; dura 5.2 meses y se termina 

aproximadamente el 28 de setiembre, el mes más despejado del año en Puno es 

Julio, durante el cual en promedio el cielo está despejado, mayormente despejado 

o parcialmente nublado el 69 % del tiempo, donde la parte más nublada del año 

comienza aproximadamente el 28 de setiembre; dura 6.8 meses y se termina 

aproximadamente el 22 de abril, el mes más nublado del año en Puno es Enero, 

durante el cual en promedio el cielo está nublado o mayormente nublado el 83 % 

del tiempo (Weather Spark, 2023). 
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Figura 19  

Categorías de nubosidad en la ubicación del proyecto. 

 
Fuente: https://es.weatherspark.com 

Lluvia  

La temporada de lluvia dura 7.0 meses, del 26 de setiembre al 25 de abril, 

con un intervalo móvil de 31 días de lluvia de por lo menos 13 milímetros, el mes 

con más lluvia en Puno es enero, con un promedio de 64 milímetros de lluvia, el 

periodo del año sin lluvia dura 5.0 meses, del 25 de abril al 26 de setiembre, el 

mes con menos lluvia en Puno es Julio, con un promedio de 1 milímetro de lluvia 

(Weather Spark, 2023). 

Figura 20  

Promedio de lluvia mensual en la ubicación del proyecto. 

 
Fuente: https://es.weatherspark.com 
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Heladas 

La temporada templada dura 2.0 meses, del 14 de octubre al 15 de 

diciembre, y la temperatura máxima promedio diaria es más de 16 °C, el mes más 

cálido del año en Puno es noviembre, con una temperatura máxima promedio de 

17 °C y mínima de 5 °C, la temporada fría dura 1.7 meses, del 10 de junio al 1 de 

agosto, y la temperatura máxima promedio diaria es menos de 15 °C, el mes más 

frío del año en Puno es Julio, con una temperatura mínima promedio de -4 °C y 

máxima de 14 °C (Weather Spark, 2023). 

Figura 21  

Temperatura máxima y mínima promedio en la ubicación del proyecto. 

 
Fuente: https://es.weatherspark.com 

d) Características urbanas 

En las características urbanas de la zona de estudio se encuentran  

viviendas de autoconstrucción de hasta 2 a 3 pisos con edificaciones de albañilería 

confinada y losas aligeradas con ladrillo de arcilla donde se apreció una aparente 

adecuada distribución de muros en ambos sentidos y considerando la expansión 

de las zonas urbanas de la ciudad de Puno por otro lado las personas que adquieren 

previos realizan construcciones artesanales, construcciones que se realiza con el 

simple hecho de cuidar su propiedad (Loza et al., 2021). 
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e) Accesibilidad 

La accesibilidad para este proyecto de investigación es de gran facilidad, 

por el motivo que el proyecto se emplazara en una avenida y dentro de un espacio 

donde se cuenta con una amplitud para el acceso peatonal y vehicular. 

Figura 22  

Análisis de accesibilidad de la zona de emplazamiento del proyecto. 

 
 

3.4.2  Programación arquitectónica  

La programación arquitectónica se basa en función de la demanda de la 

propuesta arquitectónica dado el hecho que dentro del desarrollo de la propuesta 

del centro cultural en Puno que se debe tener en consideración los diferentes 

aspectos de diseño, normativas, etc., que serán de apoyo para el desarrollo de los 

espacios arquitectónicos para que sean confortables para el usuario. 

La programación arquitectónica determina las áreas, zonas y ambientes 

finales donde se tomará en cuenta lo establecido en el RNE y las Normas 

Jr. Lampa 

Jr. Virgen de la Candelaria  

Jr. Los Incas 

A
v. C

o
stan

era  

UBICACIÓN DEL PROYECTO 



68 

 

pertinentes para el desarrollo y análisis funcional de las actividades dentro del 

centro cultural que está conformado por zonas las cuales se agruparan por las 

actividades que se desarrollan dentro de cada una, para nuestra programación 

arquitectónica se tomará en cuenta las siguientes zonas: 

Zona Cultural 

Dentro de las zonas establecidas para la programación arquitectónica 

tenemos la zona cultural donde según la generatriz de la propuesta esta zona 

tiene un grado de importancia trascendental ya que en esta zona se establecerá 

el nexo entre los usuarios y el contacto directo con las diferentes tipologías de 

expresiones culturales de la región de Puno siendo esta zona el lugar de la 

difusión del arte y la cultura. 

Dentro de la zona cultural existen espacios abiertos donde también se 

desarrollarán actividades relacionadas al arte y la cultura y exposiciones al aire 

libre con la finalidad de exponer la riqueza del arte y la cultural en sus diferentes 

expresiones y convertir esta zona en un lugar de encuentro y fomentar la 

interrelación entre los usuarios del centro cultural. 

Zona Comercial 

En esta zona se dará lugar a las actividades comerciales dentro del centro 

cultural teniendo un giro comercial siendo esta zona un complemento ideal para 

poder fomentar, fortalecer e incentivar el desarrollo de las expresiones culturales 

que existen dentro de la región de Puno y así repotenciar la demanda que existe 

del usuario para la adquisición de productos relacionados a las expresiones 

culturales. Dentro de la zona comercial se concebirá un espacio complementario 
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relacionado a la gastronomía donde se expenderá productos gastronómicos 

relacionados a la comida tradicional y popular de la región de Puno. 

Zona Administrativa 

Dentro de esta zona se procederá a planificar evaluar administrar y 

controlar todas las funciones administrativas que se puedan generar dentro del 

centro cultural de Puno siendo un soporte en la dirección de la cultura siendo en 

esta zona donde se encargara de los procesos de control interno, al registro y 

control de todos los bienes de la dirección cultural y también de la zona comercial 

de igual forma se brindara apoyo a las áreas complementarias al centro cultural 

como las áreas de comunicación y de documentación. 

Zona de Servicio para los Empleados 

Esta zona fue propuesta para el uso de los empleados y satisfacer sus 

necesidades de vestimenta y aseo, esta zona no debe tener una relación directa con 

las demás zonas administrativas comerciales y culturales ya que esta zona es 

exclusiva para el uso de los empleados, pero dentro de la propuesta si guarda una 

relación con la zona de servicios generales por su relación de las actividades que 

se desarrollan en estas dos zonas. 

Zona de Servicios Generales 

Dentro de esta zona se desarrollara todas las actividades relacionadas al 

mantenimiento, implementación y dotación servicios básicos y complementarios 

encargándose también de la seguridad de todas las instalaciones ya sean 

instalaciones eléctricas, sanitarias y mecánicas su ubicación se considera en 

función a la accesibilidad que tiene el terreno teniendo un espacio destinado al 
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estacionamiento que su ubicación y determinación tendrá relación dela 

flexibilidad planteada dentro del terreno y que tenga concordancia con el RNE. 

3.4.3 Conceptualización (criterio o teoría generatriz del diseño) 

La generación de la conceptualización de un proyecto arquitectónico es la 

mejor forma de dar inicio a un diseño siendo de gran importancia dicha 

conceptualización para el desarrollo proyectual del proyecto arquitectónico y así 

tener óptimos resultados. 

Para la conceptualización se debe establecer bases sólidas de estudios o análisis 

que se desarrollan dentro del proyecto arquitectónico y así poder considerar un 

concepto adecuado relacionado con su entorno y en este caso con la cultura o las 

expresiones culturales dentro de la región de Puno satisfaciendo las necesidades 

espaciales de los usuarios generando que la conceptualización se base en un 

análisis de la realidad actual. 

Abstracción y la arquitectura  

En la definición del término abstracción se aprecia, a menudo, una 

confusión del sentido: en efecto, no es lo mismo entender que se abstrae cuando 

se seleccionan algunos aspectos de la realidad para facilitar su comprensión -lo 

que supone actuar con un pragmatismo reductivo que asociar la abstracción al 

hecho de extraer lo esencial de esa realidad con el propósito de intensificar el 

conocimiento de la misma donde se procede según un análisis que se apoya en un 

proceso de exclusión de cariz personal y que se trata de acceder a lo esencial 

mediante una tensión hacia lo universal, marco de referencia del juicio estético, 

subjetivo, condición básica de la síntesis (Piñón, 2000). 
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Figura 23  

Proceso de abstracción. 

 
Fuente: recuperado de http://cuartodibujo.blogspot.com/2017/04/proceso-de-abstraccion.html 

Aunque toda arquitectura lleva consigo un cierto proceso de abstracción, 

entendido como proceso intelectual donde se escrutan todos los parámetros que 

condicionan a un objeto arquitectónico concreto, es la intensidad y rigurosidad de 

la búsqueda sobre las esencias mismas de la disciplina –proporción, geometría, 

lógica constructiva o adecuación al lugar y al programa– la que evalúa y cuantifica 

su grado de abstracción más allá de su forma o respuesta (Alcolea y Tárrago, 

2012). 

3.4.4  Forma arquitectónica 

La forma del diseño arquitectónico se establece a partir de la 

conceptualización de un concepto o a través de la idea generatriz donde tenga que 

tener relación directa con el lugar o con la geografía de la zona generando un 

vínculo y una autenticidad para en el diseño. 



72 

 

Figura 24  

Ejemplo de planteamiento espacial. 

 
Fuente: Planteamiento Espacial en el proyecto (Humpiri, 2021). 

Donde a partir de la conceptualización se establece la forma y también se 

genera la volumetría teniendo en consideración la tipología y distribución del 

diseño arquitectónico del centro cultural siendo jerarquizado y dividido por 

colores según su tipología de sus zonas. 

Figura 25  

Ejemplo de correspondencia formal. 

 
Fuente: Correspondencia formal, arquitectura nativa-propuesta (Humpiri, 2021). 

 

3.4.5  Materiales a usarse 

a)  Piso 

El material empleado para los pisos dentro de la propuesta de 

diseño arquitectónico del centro cultural va depender del tipo de espacio. 

Para espacios como los servicios higiénicos serán: 
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− Piso de porcelanato este tipo de piso es más denso tiene una menor 

capacidad de absorción de agua, pero tiene una resistencia notable y su 

gran variedad de tipos y colores. 

− Piso de baldosas de cerámica es uno de los pisos apropiados para 

los baños por su gran variedad y por su bajo costo. 

Para espacios como como la zona de exhibición los pisos serán: 

− Piso de porcelanato por su resistencia y durabilidad a la gran 

transitabilidad del espacio. 

Para los espacios abiertos o al aire libre los pisos serán: 

− Para alto tráfico el piso será de piedra de granito por su alta 

resistencia al tráfico de personas y vehículos y se puede encontrar de 

diferentes formas también podemos utilizar el hormigón pulido por su fácil 

instalación, por ser un material altamente resistente a todo tipo de grasas y 

detergentes y siendo su mantenimiento muy económico. 

− Para mediano tráfico el piso será de piedra caliza utilizada para las 

aceras tiene una relación muy buena en cuanto el costo - beneficio y tiene 

una gran variedad en colores. 

Para espacios de un uso en específico como el auditorio el piso será: 

− En las butacas piso puede ser alfombrado o también de madera por 

su alta capacidad de resonancia, su absorción acústica y su estética. 

− Para el escenario piso de vinílico acústico este piso tiene una 

espuma dentro de su composición que hace que dicho piso tenga una 

óptima absorción acústica.  

Para los espacios de expresiones artísticas y espacios comerciales los pisos 

serán: 
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− Piso de porcelanato este tipo de piso es más denso tiene una menor 

capacidad de absorción de agua, pero tiene una resistencia notable y su 

gran variedad de tipos y colores. 

− Piso de baldosas de cerámica es uno de los pisos apropiados para 

los baños por su gran variedad y por su bajo costo. 

b)  Muros 

Las tipologías de muros dentro del diseño arquitectónico se dividen 

en muros: 

− muros convencionales construidos con ladrillos cocidos con una 

alta densidad en su conformación que pueden ser construidos de diferentes 

formas. 

− muros acústicos se usará paneles de Soundsoak para conformar los 

muros acústicos estos paneles están conformadas por fibra de vidrio o fibra 

mineral que tienen la capacidad e poder absorber el 50 a 90% del sonido 

que llega a la superficie. 

c)  Cobertura 

Las coberturas se definirán dependiendo de la altura del espacio y 

su tipología  

− coberturas acústicas se usará una cobertura termoacústica con una 

alta resistencia a las inclemencias del clima y esta cobertura será “techos 

termoacústicas multicapa KLAR - TK6”. 

− coberturas convencionales, los techos de ámbito convencional será 

de concreto pulido con un aislante para la humedad como techos a 2 aguas 

y techos con inclinación independiente.  
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CAPITULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

La obtención de todos los datos de este trabajo de investigación se obtuvo de la 

Casa de la Cultura de Puno este lugar solo cuenta con un espacio amplio y único donde 

se desarrollan las actividades culturales en la ciudad. El empleo, ubicación y colocación 

de los equipos de medición utilizados se instalaron en el centro de dicho espacio según la 

normatividad EM.110 confort térmico y lumínico con eficiencia energética para tener una 

lectura adecuada de las mediciones según los equipos. 

4.1  RESULTADOS DE LA DESCRIPCIÓN DEL CONFORT 

HIGROTÉRMICO  

4.1.1 Presentación de resultados en tablas 

ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE TEMPERATURA Y HUMEDA (%RH Y °C) 

Tabla 5  

Análisis descriptivo de la temperatura (°C) durante el día. 

 Periodo Estadíst. Desv. Error 

°C MAÑANA Media 17,0297 ,03365 

95% de intervalo de 

confianza para la media 

Límite inferior 16,9634  

Límite 

superior 

17,0959 
 

Media recortada al 5% 17,0348  

Mediana 17,0000  

Varianza ,340  

Desv. Desviación ,58288  

Mínimo 16,00  

Máximo 17,90  

Rango 1.90  

Rango intercuartil ,90  

Asimetría -,130 ,141 

Curtosis -1,036 ,281 
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MEDIODIA Media 17,7387 ,03024 

 

Periodo Estadíst. Estadíst. Desv. Error 

  95% de intervalo de 

confianza para la media 

Límite inferior 17,6792  

Límite 

superior 

17,7982 
 

Media recortada al 5% 17,7130  

Mediana 17,7000  

Varianza ,274  

Desv. Desviación ,52379  

Mínimo 17,00  

Máximo 18,80  

Rango 1.80  

  Rango intercuartil ,70  

Asimetría ,619 ,141 

Curtosis -,262 ,281 

TARDE Media 18,9893 ,03321 

95% de intervalo de 

confianza para la media 

Límite inferior 18,9240  

Límite 

superior 

19,0547 
 

Media recortada al 5% 18,9852  

Mediana 19,0000  

Varianza ,331  

Desv. Desviación ,57520  

Mínimo 18,00  

Máximo 20,30  

Rango 2,30  

Rango intercuartil 1,00  

Asimetría ,062 ,141 

Curtosis -1,063 ,281 

Nota. resultados de 900 registros de datos en °C durante el día. 

La tabla muestra el análisis descriptivo de los datos obtenidos de 

temperatura durante el día (mañana, mediodía y tarde), donde observamos que 

durante la mañana se tiene una media o promedio de temperatura de 17.03°C, en 

general se obtuvo una temperatura mínima de 16.0°C y una temperatura máxima 

de 17.9°C, durante el mediodía se tiene una media o promedio de temperatura de 

17.74°C, en general se obtuvo una temperatura mínima de 17.0°C y una 
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temperatura máxima de 18.8°C, y durante la tarde se tiene una media o promedio 

de temperatura de 18.99°C, en general se obtuvo una temperatura mínima de 18.0 

°C y una temperatura máxima de 20.3°C. 

Figura 26  

Diagrama de caja – rango de valores de temperatura durante el día 

 

Las mediciones de temperatura se hicieron de forma continua desde las 8 

de la mañana hasta las 5 de la tarde donde el sol se oculta, ya que tenemos que 

tener en cuenta la influencia de la iluminación natural en la temperatura y 

humedad. Considerando mañana de 8: 00 a. m. a 11:00 a. m., mediodía de 11 a. 

m. a 1 p. m. y tarde de 1 p. m. a 5 p. m. siendo estos los intervalos que implican 

mañana, mediodía y tarde. 

Figura 27  

Prueba de normalidad de la temperatura durante el día. 

Pruebas de normalidad 
 

Periodo 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

°C MAÑANA ,082 300 ,000 ,958 300 ,000 

MEDIODIA ,083 300 ,000 ,946 300 ,000 

TARDE ,086 300 ,000 ,964 300 ,000 

a. Corrección de significación de Lilliefors 
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Figura 28  

Diagramas cuantil-cuantil de la temperatura en la mañana. 

 
Figura 29  

Diagramas cuantil-cuantil de la temperatura en el medio día. 
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Figura 30  

Diagramas cuantil-cuantil de la temperatura en la tarde. 

 
Tabla 6  

Análisis descriptivo de la humedad (%RH) durante el día.  

 Periodo Estadíst. Desv. Error 

%RH MAÑANA Media 20,9650 ,03549 

95% de intervalo de 

confianza para la media 

Límite inferior 20,8952  

Límite superior 21,0348  

Media recortada al 5% 20,9611  

  Mediana 20,9000  

Varianza ,378  

Desv. Desviación ,61471  

Mínimo 20,00  

Máximo 22,00  

Rango 2,00  

Rango intercuartil 1,00  

Asimetría ,115 ,141 

Curtosis -1,140 ,281 

MEDIODIA Media 28,0860 ,03432 

95% de intervalo de 

confianza para la media 

Límite inferior 28,0185  

Límite superior 28,1535  

Media recortada al 5% 28,0956  

Mediana 28,1000  

Varianza ,353  

Desv. Desviación ,59446  

Mínimo 26,90  
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 Periodo  Estadíst. Desv. Error 

  Máximo 29,10  

Rango 2,20  

Rango intercuartil 1,00  

Asimetría -,287 ,141 

Curtosis -1,004 ,281 

TARDE Media 22,0553 ,03369 

95% de intervalo de 

confianza para la media 

Límite inferior 21,9890  

Límite superior 22,1216  

Media recortada al 5% 22,0600  

Mediana 22,1000  

Varianza ,341  

Desv. Desviación ,58356  

Mínimo 21,20  

Máximo 23,10  

Rango 1,90  

Rango intercuartil 1,00  

Asimetría -,088 ,141 

Curtosis -1,082 ,281 

Nota. resultados de 900 registros de datos en %RH durante el día. 

La tabla muestra el análisis descriptivo de los datos obtenidos de la 

humedad durante el día (mañana, mediodía y tarde), donde observamos que 

durante la mañana se tiene una media o promedio de humedad de 20.97%RH, en 

general se obtuvo una humedad mínima de 20.0%RH y una humedad máxima de 

22.0%RH, durante el mediodía se tiene una media o promedio de humedad de 

28.09%RH, en general se obtuvo una humedad mínima de 26.9%RH y una 

humedad máxima de 29.1%RH, y durante la tarde se tiene una media o promedio 

de humedad de 22.06%RH y en general se obtuvo una humedad mínima de 

21.2%RH y una humedad máxima de 23.1%RH. 
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Figura 31  

Diagrama de caja – rango de valores de humedad (%RH) durante el día  

 
Las mediciones de humedad se hicieron de forma continua desde las 8 de 

la mañana hasta las 5 de la tarde donde el sol se oculta, ya que tenemos que tener 

en cuenta la influencia de la iluminación natural en la temperatura y humedad. 

Considerando mañana de 8: 00 a. m. a 11:00 a. m., mediodía de 11 a. m. a 1 p. m. 

y tarde de 1 p. m. a 5 p. m. siendo estos los intervalos que implican mañana, 

mediodía y tarde. 

Figura 32  

Prueba de normalidad de la humedad (%RH) durante el día. 

Pruebas de normalidad 

 
Periodo 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

%RH MAÑANA ,094 300 ,000 ,949 300 ,000 

MEDIODIA ,097 300 ,000 ,953 300 ,000 

TARDE ,083 300 ,000 ,958 300 ,000 

a. Corrección de significación de Lilliefors 
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Figura 33  

Diagramas cuantil-cuantil de la humedad (%RH) de la mañana. 

 
Figura 34  

Diagramas cuantil-cuantil de la humedad (%RH) del mediodía. 
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Figura 35  

Diagramas cuantil-cuantil de la humedad (%RH) de la tarde. 

 

4.1.2  Análisis estadístico 

En el análisis estadístico de la temperatura (°C) con un intervalo al 95% 

de confianza la media durante la mañana tiene un límite inferior de 16.96°C y un 

límite superior de 17.1°C, durante el mediodía se tiene un intervalo al 95% de 

confianza para la media con un límite inferior de 17.68°C y un límite superior de 

17.8°C y un intervalo al 95% de confianza la media durante la tarde con un límite 

inferior de 18.92°C y un límite superior de 19.06°C, Asimismo, el valor de 

significancia (Sig.) dentro del análisis de normalidad es menor que 0.001 indica 

que estas diferencias son estadísticamente significativas. 

En el análisis estadístico de la humedad (%RH) con un intervalo al 95% 

de confianza la media durante la mañana tiene un límite inferior de 20.89%RH y 

un límite superior de 21.04%RH, durante el mediodía se tiene un intervalo al 95% 

de confianza para la media con un límite inferior de 28.02%RH y un límite 

superior de 28.15%RH y un intervalo al 95% de confianza la media durante la 
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tarde con un límite inferior de 21.99%RH y un límite superior de 22.12%RH. 

Asimismo, el valor de significancia (Sig.) dentro del análisis de normalidad es 

menor que 0.001 indica que estas diferencias son estadísticamente significativas. 

4.1.3  Discusión  

La diferencia entre los valores medidos y simulados de temperatura y 

humedad demuestran que la estrategia de ventilación diurna adoptada en campo 

aumentó la temperatura interior, sacrificando puntos en el área de temperatura, 

pero mejorando el comportamiento de la humedad interior, ganando puntos 

adicionales en el área de humedad (Ocupa, 2021). Una conjunción de factores que 

no colaboran con un buen comportamiento higrotérmico, como la deficiente 

implantación en el terreno respecto a las orientaciones y el asoleamiento tanto del 

edificio original como de las sucesivas ampliaciones (Raimondi y Garzón, 2020). 

La temperatura y humedad son factores que determinan el comportamiento 

higrotérmico de la edificación, siendo afectado directamente por la iluminación 

natural, las variables y resultados obtenidos varían según la hora del día y según 

la época del año son determinados por la luz solar. 

4.2  RESULTADOS DE LA ESTIMACIÓN DE LOS NIVELES DE CONFORT 

HIGROTÉRMICO  

4.2.1  Presentación de resultados en tablas 

TEMPERATURA 

Tabla 7  

Temperatura en las diferentes horas del día.  

Temperatura (°C) 



85 

 

°C Hora �̅� 
Error 

estándar 
Max Min 

 Mañana 17,03 ,0337 17,90 16,00 
 

Temperatura (°C) 

 

Mediodía 17,74 ,0302 18,80 17,00 

Tarde 18,99 ,0332 20,30 18,00 

Sig. Bil. < 0.001 
Nota. resultados de 900 registros de datos en °C durante el día. 

La tabla muestra la media de temperatura durante el día donde observamos 

que en la tarde se tiene la medición más alta de temperatura de 18.99°C y la 

temperatura mas baja en la mañana de 17.03°C. 

Tabla 8  

Estadística para una muestra - temperatura 

 N Media 

Desv. 

Desviación 

Desv. Error 

promedio 

°C 900 17,9192 ,98558 ,03285 

Tabla 9  

Prueba para una muestra – temperatura  

 

Valor de prueba = 18 °C 

t gl 

Sig. 

(bilateral) 

Diferencia 

de medias 

95% de intervalo de 

confianza de la diferencia 

Inferior Superior 

°C -2,459 899 ,014 -,08078 -,1453 -,0163 

 

HUMEDAD 

Tabla 10  

Humedad en las diferentes horas del día.  

Humedad (%RH) 

%RH Hora �̅� 
Error 

estándar 
Max Min 

 

Mañana 20,97 ,0355 22,00 20,00 

Mediodía 28,09 ,0343 29,10 26,90 

Tarde 22,06 ,0337 23,10 21,20 

Sig. Bil. < 0.001 
Nota. resultados de 900 registros de datos en %RH durante el día. 
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La tabla muestra la media de humedad durante el día donde observamos 

que en al mediodía se tiene la medición más alta de humedad de 28.09% y la 

temperatura más baja en la mañana de 20.97%. 

Tabla 11  

Estadística para una muestra – humedad. 

 N Media 

Desv. 

Desviación 

Desv. Error 

promedio 

%RH 900 23,7021 3,18979 ,10633 

Tabla 12  

Prueba para una muestra – humedad. 

 

Valor de prueba = 40% 

t gl 

Sig. 

(bilateral) 

Diferencia 

de medias 

95% de intervalo de 

confianza de la diferencia 

Inferior Superior 

%RH -153,282 899 ,000 -16,29789 -16,5066 -16,0892 

4.2.2  Análisis estadístico 

Se estimo con un nivel de confianza del 95%, la temperatura (°C) media 

que fluctuó en: (mañana; 17.9°C), (mediodía; 18.8°C), (tarde; 20.3°C), 

generándose una disminución a valores mínimos: (mañana; 16.0°C), (mediodía; 

17.0°C), (tarde; 18.0°C) donde los niveles de temperatura media o promedio en 

mañana, mediodía y tarde es inferior al valor normativo existente en la actualidad 

de 18°C, excepto en la tarde donde la temperatura es de 18.99°C esto significa que 

existe un déficit de confort higrotérmico, donde solamente en la tarde se logra el 

confort higrotérmico deseado. Teniendo como valor de significancia bilateral 

(Sig. bil.) menor que 0.001 siendo este valor estadísticamente significativas. 

Se estimo con un nivel de confianza del 95%, la humedad (%RH) media 

que fluctuó en: (mañana; 22.0%), (mediodía; 29.1%), (tarde; 23.1%), generándose 

una disminución a valores mínimos: (mañana; 20.0%), (mediodía; 26.9%), (tarde; 
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21.20%) donde los niveles de humedad media o promedio en mañana, mediodía 

y tarde es inferior al valor normativo existente en la actualidad de 40%, esto 

significa que existe un déficit de confort higrotérmico. Teniendo como valor de 

significancia bilateral (Sig. bil.) menor que 0.001 siendo este valor 

estadísticamente significativas. 

4.2.3  Discusión  

Las mediciones de temperatura y humedad dentro de una edificación 

demuestran que la simulación predice correctamente el sentido de la mejora, sin 

embargo, no así el valor esperado. (Ocupa, 2021). El análisis del confort 

higrotérmico es una herramienta muy útil que se debe implementar en la 

arquitectura, pues los resultados que se obtienen son muy gratificantes para 

quienes habitan las edificaciones que correspondan, los responsables en esta área 

de la arquitectura pueden maximizar el potencial de sus proyectos, haciéndolos 

mucho más confortables y cómodos para las personas, ya que al momento y en el 

caso estudiado (Toala-Zambrano et al., 2022). 

Los niveles de confort higrotérmico son determinados por la temperatura 

y la humedad de los espacios siendo determinante la iluminación natural en el 

análisis de los datos obtenidos generando niveles de confort durante el día ya sea 

en la mañana, mediodía o tarde, y así poder implementar ciertas tecnologías que 

ayuden a la influencia de la iluminación natural en el confort higrotérmico.  
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4.3 RESULTADOS DE LA DESCRIPCIÓN DE LA ILUMINACIÓN 

NATURAL 

4.3.1 Presentación de resultados en tablas 

ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE ILUMINACIÓN NATURAL (LUX) 

Tabla 13  

Análisis descriptivo de la iluminación natural (LUX) durante el día. 

 Periodo Estadístico Desv. Error 

LUX MAÑANA Media 390,5333 ,58075 

95% de intervalo de 

confianza para la media 

Límite inferior 389,3949  

Límite superior 391,6718  

Media recortada al 5% 390,5504  

Mediana 390,0000  

Varianza 2691,422  

Desv. Desviación 51,87891  

  Mínimo 314,00  

Máximo 485,00  

Rango 171,00  

Rango intercuartil 89,00  

Asimetría ,000 ,027 

Curtosis -1,180 ,055 

MEDIODIA Media 370,2515 ,45517 

95% de intervalo de 

confianza para la media 

Límite inferior 369,3593  

Límite superior 371,1437  

Media recortada al 5% 370,2527  

Mediana 370,5000  

Varianza 1653,270  

Desv. Desviación 40,66042  

Mínimo 301,00  

Máximo 443,00  

Rango 142,00  

Rango intercuartil 70,00  

Asimetría -,003 ,027 

Curtosis -1,192 ,055 

TARDE Media 330,0134 ,32488 

Límite inferior 329,3766  
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95% de intervalo de 

confianza para la media 

Límite superior 330,6503 
 

Media recortada al 5% 330,0160  

 Periodo  Estadístico Desv. Error 

  Mediana 330,0000  

Varianza 842,286  

Desv. Desviación 29,02216  

Mínimo 285,00  

Máximo 383,00  

Rango 98,00  

Rango intercuartil 50,00  

Asimetría ,008 ,027 

Curtosis -1,192 ,055 

Nota. resultados de 23940 registros de datos en la iluminación natural durante el día. 

La tabla muestra el análisis descriptivo de los datos obtenidos de la 

iluminación natural durante el día (mañana, mediodía y tarde), donde observamos 

que durante la mañana se tiene una media o promedio de iluminación natural de 

390.53LUX, en general se obtuvo una iluminación natural de mínima de 314LUX 

y una iluminación natural máxima de 485LUX, durante el mediodía se tiene una 

media o promedio de iluminación natural de 370.25LUX, en general se obtuvo 

una iluminación natural de mínima de 301LUX y una iluminación natural máxima 

de 443LUX, y durante la tarde se tiene una media o promedio de iluminación 

natural de 330.01LUX y en general se obtuvo una iluminación natural de mínima 

de 285LUX y una iluminación natural máxima de 383LUX. 
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Figura 36  

Diagrama de caja – Rango de valores de iluminación natural (LUX) durante el 

día  

 
Las mediciones de iluminación natural (LUX) se hicieron de forma 

continua desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde donde el sol se oculta, ya 

que tenemos que tener en cuenta la influencia de la iluminación natural en la 

edificacion. Considerando mañana de 8: 00 a. m. a 11:00 a. m., mediodía de 11 a. 

m. a 1 p. m. y tarde de 1 p. m. a 5 p. m. siendo estos los intervalos que implican 

mañana, mediodía y tarde. 

Tabla 14  

Prueba de normalidad de la iluminación natural (LUX) durante el día. 

 

Periodo 

Kolmogorov-Smirnova 

 Estadístico gl Sig. 

LUX MAÑANA ,058 7980 ,000 

MEDIODIA ,061 7980 ,000 

TARDE ,064 7980 ,000 
a. Corrección de significación de Lilliefors 



91 

 

Figura 37  

Diagramas cuantil-cuantil de la iluminación natural (LUX) de la mañana. 

 
Figura 38  

Diagramas cuantil-cuantil de la iluminación natural (LUX) del mediodía. 
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Figura 39  

Diagramas cuantil-cuantil de la iluminación natural (LUX) de la tarde. 

 

4.3.2 Análisis estadístico 

En el análisis estadístico de la iluminación natural (LUX) con un intervalo 

al 95% de confianza para la media durante la mañana tiene un límite inferior de 

389.4LUX y un límite superior de 391.67LUX, durante el mediodía se tiene un 

intervalo al 95% de confianza para la media con un límite inferior de 369.36LUX 

y un límite superior de 371.14LUX y un intervalo al 95% de confianza para la 

media durante la tarde con un límite inferior de 329.38LUX y un límite superior 

de 330.65LUX. Asimismo, el valor de significancia (Sig.) dentro del análisis de 

normalidad es menor que 0.001 indica que estas diferencias son estadísticamente 

significativas. 

4.3.3 Discusión  

Iluminación natural combinado condiciona al proyecto arquitectónico 

tanto en el aspecto funcional como en el aspecto formal del objeto arquitectónico; 

funcionalmente debido a que se deben considerar los aspectos climáticos para una 

óptima propuesta de ambientes que vayan de la mano con el estudio de 
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asoleamiento propio de la ubicación y emplazamiento del proyecto y por otro lado 

condiciona al aspecto formal al hacer uso de vanos cenitales como teatinas, las 

cuales modifican el aspecto exterior del mismo y esto evidencia que el estudio 

determinó que las zonas Norte y Sur son óptimas para la ubicación de vanos que 

aprovecharan al máximo la luz natural y las zonas Este y Oeste serían las que 

estarían protegidas de deslumbramiento que podría ocasionarse por mayor 

incidencia solar (Camacho, 2021). 

Los datos obtenidos de la iluminación natural de definen según las horas 

de estudio en este caso son las horas donde existe la luz solar siendo un parámetro 

determinante la ubicación, localización del proyecto ya que es importante para 

determinar el asoleamiento y geometría solar en la edificación. 

4.4  RESULTADOS DE LA ESTIMACIÓN DE LOS NIVELES DE 

ILUMINACIÓN NATURAL 

4.4.1 Presentación de resultados en tablas 

ILUMINACIÓN NATURAL 

Tabla 15  

Iluminación natural en las diferentes horas del día.  

Iluminación natural (LUX) 

LUX Hora �̅� 
Error 

estándar 
Max Min 

 

Mañana 390,53 ,581 485,00 314,00 

Mediodía 370,25 ,455 443,00 301,00 

Tarde 330,01 ,325 383,00 285,00 

Sig. Bil. < 0.001 

Nota. resultados de 23940 registros de datos en la iluminación natural durante el día. 
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La tabla muestra la media de la iluminación natural (LUX) durante el día 

donde observamos que en la mañana se tiene la medición más alta de iluminación 

de natural (LUX) de 390.53LUX y una iluminación natural (LUX) más baja en la 

tarde de 330.01LUX. 

Tabla 16  

Estadística para una muestra – Iluminación natural. 

 

 

 

 

Tabla 17  

Prueba para una muestra – Iluminación natural. 

 

4.4.2  Análisis estadístico 

Se estimo con un nivel de confianza del 95%, la iluminación natural (LUX) 

media que fluctuó en: (mañana; 485LUX), (mediodía; 443LUX), (tarde; 

383LUX), generándose una disminución a valores mínimos: (mañana; 314LUX), 

(mediodía; 301LUX), (tarde; 285LUX) donde los niveles de iluminación natural 

media o promedio en mañana, mediodía y tarde es inferior al valor normativo 

existente en la actualidad de 400LUX, esto significa que existe un déficit de 

confort higrotérmico. Teniendo como valor de significancia bilateral (Sig. bil.) 

menor que 0.001 siendo este valor estadísticamente significativas. 

 N Media 

Desv. 

Desviación 

Desv. Error 

promedio 

LUX 23940 363,5994 48,59468 ,31407 

 

Valor de prueba = 400 

t gl 

Sig. 

(bilateral) 

Diferencia 

de medias 

95% de intervalo de 

confianza de la diferencia 

Inferior Superior 

LUX -115,900 23939 ,000 -36,40058 -37,0162 -35,7850 
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4.4.3 Discusión 

Los bajos niveles de confort lumínicos detectados muestran la necesidad 

de resolver de manera eficiente el diseño de las diferentes edificaciones de forma 

general, considerando las características climáticas con el fin de brindar a los 

usuarios niveles de confort adecuados a las actividades previstas, siendo un diseño 

eficiente, con la incorporación del concepto de envolvente como filtro selectivo 

permitiría aprovechar las características del clima, revalorizar las posibilidades 

del entorno (Cisterna et al.,2015). Como se pudo observar en los resultados, los 

niveles de iluminación varían considerablemente según la orientación en la cual 

se encuentre dispuesta la ventana, así como la época del año y la hora (Zambrano 

Y Prado, 2016). 

Los niveles de iluminación natural definidos por LUX son determinadas 

por ciertas condiciones climáticas por eso en este estudio se determinó que la 

época de heladas es el tiempo adecuado para la obtención de los datos, por ser una 

época muy fría durante todo el año, y dichos niveles de iluminación natural 

también son determinados por la adecuada orientación del diseño arquitectónico 

de la edificación. 

4.5  PROPUESTA DE DISEÑO ARQUITECTÓNICO 

Dentro de la propuesta de diseño arquitectónico se tomó en cuenta la 

influencia de la iluminación natural en el confort higrotérmico en el centro cultural 

y este está definido por los resultados obtenidos en la investigación como la 

temperatura, la humedad y la iluminación natural de la edificación siendo 

básicamente determinado estos parámetros por la orientación adecuada de la 

propuesta de diseño arquitectónico del centro cultural. 
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4.5.1 Conceptualización 

La conceptualización da la validez y la fuerza que permite desarrollar el 

proyecto arquitectónico brindado un respaldo para la justificación espacial, formal 

y funcional de un proyecto en todo el proceso del diseño arquitectónico. 

La conceptualización dentro del proyecto arquitectónico se dio al 

identificar el problema y plantear una posible solución mediante la 

conceptualización de una idea generatriz relacionada íntegramente con los 

conceptos de cultura dentro de la región de Puno siendo esta conceptualización 

utilizada para poder generar espacios óptimos dentro del centro cultural. 

LA VIRGEN DE LA CANDELARIA  

La Virgen de la Candelaria es una imagen importante que traspasa 

fronteras, es venerada en muchos países latinoamericanos, entre ellos se 

encuentran México, Argentina, Colombia y Perú, si hablamos en el caso peruano, 

la fiesta más grande realizada en honor a la Candelaria, se lleva a cabo en el 

departamento de Puno en el mes de febrero, la Virgen de la Candelaria, llamada 

también mamacha Candelaria, es la patrona de la ciudad de Puno donde para los 

actores sociales quechuas, aymaras y mestizos, la patrona de Puno está asociada a 

la Pachamama, al culto a la tierra, es por esta razón, que la festividad de la 

Candelaria en Puno contiene un mundo de significados, códigos compartidos por 

los propios actores sociales así como las ritualizaciones que se observan dentro de 

la fiesta, en un espacio social en el que hay un encuentro de identidades muy 

marcadas por la conjugación de la fe católica y de la cosmovisión aymara y 

quechua teniendo una carga cultural significativa dentro dela ciudad de Puno y el 

Perú (Tito, 2012). 
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Siendo la conceptualización un proceso importante dentro del diseño 

arquitectónico del centro cultural en Puno se utiliza una imagen representativa 

culturalmente en la ciudad de Puno que es la imagen de la Virgen de la Candelaria, 

una imagen con una alta carga cultural por lo que representa a nivel regional, 

nacional e internacionalmente, siendo una de las actividades más importantes a 

nivel nacional la festividad de la Virgen de la Candelaria, dicha festividad es una 

de las actividades de expresión cultural alta dentro de la región de Puno y el Perú.  

Figura 40  

Imagen de la idea generatriz del proyecto – Virgen de la Candelaria. 

 
Fuente: Imagen de la exposición bibliográfica “La Tradición de la Virgen de la Candelaria de 

Puno” (Biblioteca Nacional del Perú, 2018) 

Entonces tomando en consideración la imagen de la Virgen de la Candelaria como 

punto generatriz del diseño del centro cultural, se generará una abstracción 

geométrica de la imagen para poder identificar espacios y luego poder generar su 

volumetría respetando los parámetros abstractos de la imagen de la Virgen de la 

Candelaria.  



98 

 

Figura 41  

Boceto de la representación simbólica de la Virgen de la Candelaria. 

 
Figura 42  

Geometrización de la imagen - Virgen de la Candelaria. 
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Figura 43  

Abstracción de la imagen – Virgen de la Candelaria. 

 
Figura 44  

Resultado final de la abstracción de la imagen – Virgen de la Candelaria. 
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Figura 45  

Propuesta de zonificación a partir de la abstracción. 

 

4.5.2 Programa arquitectónico 

Programación Cualitativa 

Teniendo en cuenta la tipología de la edificación en este caso el centro 

cultural sea identificado distintas zonas las cuales son:  

Tabla 18  

Identificación de las zonas propuestas. 

 FUNCIÓN ACTIVIDADES 
ÁREAS 

PROPUESTAS 

ZONA CULTURAL 
Informar y orientar y 

capacitar. 

Caminatas, ver, 

aprender. 

Auditorio, talleres, 

salas de exhibición, 

sala información. 

ZONA 

COMERCIAL 

brindar servicios a 

los usuarios. 

Compra y venta de 

productos. 

Galerías, 

restaurante. 

ZONA DE 

SERVICIOS 

GENERALES 

facilitar y asistir 

durante la estadía 

del visitante. 

Retiros de dinero, 

curaciones. 

Estacionamientos, 

cajeros, tópicos. 

ZONA 

ADMINISTRATIVA 

administra, planifica 

el funcionamiento 

del complejo. 

Coordinación, 

planificación para 

el funcionamiento. 

Administración, 

gerencia, área de 

contabilidad. 

ZONA DE 

SERVICIO PARA 

LOS EMPLEADOS 

facilita la estadía de 

los trabajadores. 

Aseo personal y 

depósitos de 

pertenecías. 

Casillero, duchas. 

ZONA ADMINISTRATIVA 

ZONA COMERCIAL 

ZONA CULTURAL 

ZONA S. EMPLEADOS 

ZONA S. GENERALES 
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Tabla 19  

Cuadro de descripción de los ambientes de la Zona cultural. 

 

ZONA 

SUB 

ZONA 

 

AMBIENTE 

N° DE 

ESP. 

 

ACTIVIDAD 

 

USUARIO 

CONDICIONES 

ARQUITEC. 

VENT. ILUM. 

Z
o
n
a 

cu
lt

u
ra

l 

Auditorio  

Camerino 

para damas 
1 

Cambiarse de 

prenda 

Expositores

, danzarines 

y músicos 

N
at

u
ra

l 
y

 a
rt

if
ic

ia
l 

N
at

u
ra

l 
y

 a
rt

if
ic

ia
l 

Camerinos 

para varones 
1 

Cambiarse de 

prenda 

Expositores

, danzarines 

y músicos  

escenario 1 

Exhibir, 

exponer, 

bailar. etc 

Expositores

, danzarines 

y músicos  

Backstage 1 Coordinar  
Expositores

, danzarines 

Butacas 1 Observar  Público 

SS.HH. 

mujeres - 

varones 

1 
Necesidades 

fisiológicas  
Público 

Hall  1 
Circular, 

transitar 
Público  

Taller de 

danza, 

pintura y 

música 

Hall de 

ingreso  
1 Transitar  Público 

N
at

u
ra

l 
y
 

ar
ti

fi
ci

al
 

N
at

u
ra

l 
y
 

ar
ti

fi
ci

al
 

Almacén  3 almacenar 

Danzarines 

pintores y 

músicos 

Taller  3 Interactuar  Público 

Salas de 

exhibición 

Estar  1 Esperar  Público 
N

at
u
ra

l 
y
 a

rt
if

ic
ia

l 

N
at

u
ra

l 
y
 a

rt
if

ic
ia

l 

Hall  1 
Circular, 

transitar 
Público 

sala de 

exhibición de 

trajes de 

luces y 

autóctonos 

1 Observar  Público 

sala de 

exhibición 

audio -visual 

1 Observar Público 

Sala de 

exhibición de 

pintura 

1 Observar Público 

Sala de 

informació

n 

Sala de 

espera 
1 Esperar  Público 

N
at

u
ra

l 

y
 

ar
ti

fi
ci

al
 

N
at

u
ra

l 

y
 

ar
ti

fi
ci

al
 

Oficina de 

información  
2 

Informar y 

observar  
Público 

Servicios 

higiénicos 

SS. HH 

varones 
1 

Necesidades 

fisiológicas 
Público 

N
at

u
ra

l 

y
 

ar
ti

fi
ci

al
 

N
at

u
ra

l 

y
 

ar
ti

fi
ci

al
 

SS. HH 

damas 
1 

Necesidades 

fisiológicas 
Público 
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Tabla 20  

Cuadro de descripción de los ambientes de la Zona comercial. 

 

ZONA 

SUB 

ZONA 

 

AMBIENTE 

N° 

DE 

ESP. 

 

ACTIVIDAD 

 

USUARIO 

CONDICIONES 

ARQUITEC. 

VENT. ILUM. 

Zona 

comercial 

Galería de 

textiles 

Almacén 1 Almacenar privado 

N
at

u
ra

l 
y

 

ar
ti

fi
ci

al
 

N
at

u
ra

l 
y

 

ar
ti

fi
ci

al
 

área de 

ventas 
1 Vender Público 

área de 

exhibición 
1 Exhibir Público 

Galería de 

pinturas 

Almacén 1 Almacenar privado 

N
at

u
ra

l 
y

 

ar
ti

fi
ci

al
 

N
at

u
ra

l 
y

 

ar
ti

fi
ci

al
 

área de 

ventas 
1 Vender Público 

área de 

exhibición 
1 Exhibir Público 

Galería de 

artesanías y 

cerámica 

Almacén 1 Almacenar privado 

N
at

u
ra

l 
y

 

ar
ti

fi
ci

al
 

N
at

u
ra

l 
y

 

ar
ti

fi
ci

al
 

área de 

ventas 
1 Vender Público 

área de 

exhibición 
1 Exhibir Público 

Tiendas de 

souvenirs 

Almacén 1 Almacenar privado 

N
at

u
ra

l 
y
 

ar
ti

fi
ci

al
 

N
at

u
ra

l 
y
 

ar
ti

fi
ci

al
 

área de 

ventas 
1 Vender Público 

área de 

exhibición 
1 Exhibir Público 

Restaurante 

área de 

comensales 
1 Comer, beber Público 

N
at

u
ra

l 
y
 

ar
ti

fi
ci

al
 

N
at

u
ra

l 
y
 

ar
ti

fi
ci

al
 

cocina 1 Cocinar Privado 

Almacén 1 Almacenar Privado 

SS. HH 1 
Necesidades 

fisiológicas 
Privado 

Servicios 

higiénicos 

SS.HH. 

damas 
1 

Necesidades 

fisiológicas 
Público 

N
at

u
ra

l 
y
 

ar
ti

fi
ci

al
 

N
at

u
ra

l 
y
 

ar
ti

fi
ci

al
 

SS.HH. 

varones 
1 

Necesidades 

fisiológicas 
Público 

Hall 

principal 
hall 1 

Circular, 

transitar 
Público 

N
at

u
ra

l 
y
 

ar
ti

fi
ci

al
 

N
at

u
ra

l 
y
 

ar
ti

fi
ci

al
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Tabla 21  

Cuadro de descripción de los ambientes de la Zona administrativa. 

 

ZONA 

SUB 

ZONA 

 

AMBIENTE 

N° 

DE 

ESP. 

 

ACTIVIDAD 

 

USUARIO 

CONDICIONES 

ARQUITEC. 

VENT

. 

ILUM

. 

Z
o
n
a 

d
e 

ad
m

in
is

tr
at

iv
a 

Admón. 

general   

Ofic. 

Administraci

ón 

1 administrar Privado 

N
at

u
ra

l 
y

 

ar
ti

fi
ci

al
 

N
at

u
ra

l 
y

 

ar
ti

fi
ci

al
 

SS. HH 1 
Necesidades 

fisiológicas 
Privado 

Admón. 

de la parte 

cultural 

Ofic. de 

Administraci

ón Cultural 

1 Administrar  Privado 

N
at

u
ra

l 
y

 

ar
ti

fi
ci

al
 

N
at

u
ra

l 
y

 

ar
ti

fi
ci

al
 

Sala de 

Espera 
1 Esperar  Público  

Secretaria 

general  

Ofic. de 

Secretaria 

general 

1 Organizar  Privado 

N
at

u
ra

l 
y

 

ar
ti

fi
ci

al
 

N
at

u
ra

l 
y

 

ar
ti

fi
ci

al
 

Sala de 

Espera 
1 Esperar  Público  

Sala de 

reuniones  

Sala de 

Reuniones  
1 Reunirse  Privado 

N
at

u
ra

l 
y
 

ar
ti

fi
ci

al
 

N
at

u
ra

l 
y
 

ar
ti

fi
ci

al
 

Gerencia  

Ofic. 

Gerencia 
1 Organizar  Privado 

N
at

u
ra

l 
y
 

ar
ti

fi
ci

al
 

N
at

u
ra

l 
y
 

ar
ti

fi
ci

al
 

SS.HH. 1 
Necesidades 

fisiológicas 
Privado 

Área de 

contabilid

ad  

Ofic. de 

Finanzas 
1 Coordinar  Privado 

N
at

u
ra

l 

y
 

ar
ti

fi
ci

al
 

N
at

u
ra

l 

y
 

ar
ti

fi
ci

al
 

Ofic. de 

Logísticas 
1 Coordinar  Privado 

Recursos 

humanos  

Ofic. de 

Recursos 

Humanos 

1 
Asignar, 

coordinar  
Privado 

N
at

u
ra

l 

y
 

ar
ti

fi
ci

al
 

N
at

u
ra

l 

y
 

ar
ti

fi
ci

al
 

Archivos 1 Almacenar  Privado 

Área de 

recepción 
Recepción 1 Coordinar  Publico 

N
at

u
ra

l 
y

 

ar
ti

fi
ci

al
 

N
at

u
ra

l 
y

 

ar
ti

fi
ci

al
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Tabla 22  

Cuadro de descripción de los ambientes de la Zona de servicios generales. 

 

ZONA 

SUB 

ZONA 

 

AMBIENTE 

N° DE 

ESP. 

 

ACTIVIDAD 

 

USUARIO 

CONDICIONES 

ARQUITEC. 

VENT

. 

ILUM

. 

Z
o
n
a 

d
e 

se
rv

. 
g

en
er

al
es

 

Recepción 

(lobby) 
Recepción 1 Interactuar público 

N
at

u
ra

l 
y

 

ar
ti

fi
ci

al
 

N
at

u
ra

l 
y

 

ar
ti

fi
ci

al
 

Tópico  

Sala de Atención  1 Atender  público 

N
at

u
r

al
 y

 

ar
ti

fi
c

ia
l 

N
at

u
r

al
 y

 

ar
ti

fi
c

ia
l 

Farmacia  1 Atender  público 

Almacén  1 Almacenar  Privado  

Cajeros 

automáticos  
Cabinas de Cajeros  1 

Disponer de 

dinero  
público 

N
at

u
ra

l 
y

 

ar
ti

fi
ci

al
 

N
at

u
ra

l 
y

 

ar
ti

fi
ci

al
 

Almacenes 

Generales  

Almacén de 

Suministros 
1 Almacenar Privado 

N
at

u
ra

l 
y
 

ar
ti

fi
ci

al
 

N
at

u
ra

l 
y
 

ar
ti

fi
ci

al
 

Almacén de 

Implementos de 

Limpieza 

1 Almacenar Privado 

Estaciona

miento  
Estacionamiento  1 Estacionarse  público 

N
at

u
ra

l 
y
 

ar
ti

fi
ci

al
 

N
at

u
ra

l 
y
 

ar
ti

fi
ci

al
 

Tabla 23 Cuadro de descripción de los ambientes de la Zona de servicio 

para los empleados. 

 

ZONA 

SUB 

ZONA 

 

AMBIENTE 

N° 

DE 

ESP. 

 

ACTIVIDAD 

 

USUARIO 

CONDICIONES 

ARQUITEC. 

VENT. ILUM. 

Zona de 

servicio para 

los 

empleados 

Vestidores  

Vestidores para 

damas 
1 Vestirse  

E
m

p
le

ad
o
s 

N
at

u
ra

l 
y
 

ar
ti

fi
ci

al
 

N
at

u
ra

l 
y
 

ar
ti

fi
ci

al
 

Vestidores para 

varones  
1 Vestirse 

Casilleros  2 Guardar  

Duchas  

Duchas para damas 1 Bañarse 

N
at

u
r

al
 y

 

ar
ti

fi
c

ia
l 

N
at

u
r

al
 y

 

ar
ti

fi
c

ia
l 

Duchas para 

varones  
1 Bañarse 

SS. HH 

SS. HH damas 1 
Necesidades 

fisiológicas 

N
at

u
ra

l 

y
 

ar
ti

fi
ci

al
 

N
at

u
ra

l 

y
 

ar
ti

fi
ci

al
 

SS. HH varones 1 
Necesidades 

fisiológicas 

Estar  Estar  1 Esperar  

N
at

u
ra

l 
y
 

ar
ti

fi
ci

al
 

N
at

u
ra

l 
y
 

ar
ti

fi
ci

al
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4.5.3 Función 

En el análisis funcional del proyecto se tomará en consideración las 

diferentes zonas como la zona cultural, administrativa, comercial, servicios 

generales y servicio para los empleados dándose el análisis funcional a través de 

los organigramas según las zonas de forma independiente y en su conjunto siendo 

detallado en los siguientes organigramas también la funcionalidad se dará 

correspondientemente a la propuesta que responde a criterios de abstracción la Virgen 

de la Candelaria, siendo un proyecto relacionado con la iluminación natural deberá 

responder también a criterios funcionales en relación a la geometría solar. 

Figura 46  

Organigrama de la zona cultural. 

 

HALL 

Sala de exhibición de 

trajes de luces y 

autóctonos  

Sala de 

exhibición Audio 

– Visual. 

Sala de 

exhibición de 
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Varones 

Oficina de 
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H

A

L

L 
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Figura 47  

Organigrama de la zona comercial. 

 

Figura 48  

Organigrama de la zona de servicios generales. 
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R
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Figura 49  

Organigrama de la zona administrativa. 

 

Figura 50  

Organigrama de la zona de servicio para los empleados. 
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Figura 51  

Organigrama general de las zonas propuestas en el centro cultural. 

 

a) Análisis de la influencia de la iluminación natural en el confort 

higrotérmico 

En el análisis de la influencia de la iluminación natural en el confort 

higrotérmico se analizará la influencia de la iluminación natural en manejo de la 

temperatura y la humedad dentro de la propuesta arquitectónica del Centro 

Cultural. 

Hall principal 
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La orientación y ubicación del centro cultural es de suma importancia en 

la incidencia de la iluminación natural en el centro cultural y esto influye 

directamente en la temperatura y humedad dentro y fuera del Centro Cultural. 

La orientación geográfica del centro cultural se importante para el 

aprovechamiento de la iluminación natural durante el día, el diseño arquitectónico 

del centro cultural se emplaza de Este a Oeste teniendo iluminación solar de 

manera eficiente. 

La ubicación del centro cultural también forma parte importante dentro del 

diseño arquitectónico con el análisis de densidad de Kernel se estableció la 

ubicación del centro cultural a orillas del lago Titicaca teniendo este elemento 

natural un efecto termorregulador y efecto moderador de humedad dentro de la 

ciudad y más aún a las orillas del lago. 

Figura 52  

Orientación geográfica y ubicación del diseño arquitectónico del Centro Cultural. 

 

Fuente: https://andrewmarsh.com/apps/staging/sunpath3d.html  

https://andrewmarsh.com/apps/staging/sunpath3d.html
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El análisis de recorrido solar en el Centro Cultural es fundamental para 

poder aprovechar de sobremanera toda iluminación natural durante el día y poder 

distribuir todos los espacio y diseño arquitectónico según el recorrido solar, 

incidencia solar. 

Figura 53  

Recorrido solar del diseño arquitectónico del Centro Cultural. 

 

Fuente: https://andrewmarsh.com/apps/staging/sunpath3d.html 

b) Geometría solar 

Dentro del proyecto se toma en consideración el recorrido del sol en el 

cielo las trayectoria solar que ocurre en la ubicación de nuestro proyecto 

conociendo los posibles ángulos de incidencia solares sobre las superficies y 

volúmenes de la propuesta de diseño arquitectónico del centro cultural en Puno, 

conociendo las trayectorias del lugar de estudio podremos la orientación y las 

posibles dimensiones de las superficies y esto para la optimizar la interacción de 

los rayos del sol con las superficies y en su conjunto con los volúmenes que 

determinar el diseño arquitectónico del centro cultural en Puno. 

https://andrewmarsh.com/apps/staging/sunpath3d.html
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Figura 54  

Ángulos de incidencia solares en la ubicación del proyecto 

 

Fuente: https://www.sunearthtools.com/ 

Tabla 24  

Tabla de elevación y azimut en la ubicación del proyecto 

ubicación:  -15.83269710,-70.01849130 

hora Elevación Azimut 

05:01:49 -0.833° 106.54° 

6:00:00 12.7° 102.94° 

7:00:00 26.85° 99.87° 

8:00:00 41.12° 97.22° 

9:00:00 55.47° 94.83° 

10:00:00 69.88° 92.56° 

11:00:00 84.3° 89.81° 

12:00:00 81.26° 269.33° 

13:00:00 66.84° 266.86° 

14:00:00 52.46° 264.57° 

15:00:00 38.12° 262.13° 

16:00:00 23.88° 259.4° 

17:00:00 9.78° 256.2° 

17:45:44 -0.833° 253.29° 
Fuente: https://www.sunearthtools.com/ 
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Posición del sol se calculó de la posición del sol en el cielo para cada lugar 

de la tierra en cualquier momento del día, el alba y ocaso se definen como el 

instante en que la parte superior del disco solar toca el horizonte, esto corresponde 

a una elevación de -0.833° grados para el sol, el crepúsculo es el momento 

inmediato al ocaso, caracterizado por una luz difusa (por extensión, durante la 

mañana se habla de alba o de aurora), el mediodía en el tiempo solar ocurre 

cuando el sol alcanza el punto más alto en el cielo, hacia el sur o hacia el norte 

dependiendo de la latitud del observador, acimut indica un ángulo entre un punto 

y un plano de referencia, generalmente es la distancia angular de un punto desde 

el norte, medida en grados 0° norte, 90° este, 180° sur, y 270° oeste, el cénit, es 

la intersección de la perpendicular al plano del horizonte que pasa por el 

observador con el hemisferio celeste visible, en el punto de la tierra que estemos 

examinando, la energía solar puede ser térmica producida por paneles solares 

térmicos o eléctrica producida por paneles fotovoltaicos (sunearthtools, 2023). 

Figura 55  

Recorrido del sol en la ubicación del proyecto – vista en calles. 

 

Fuente: https://www.sunearthtools.com/ 
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Dentro del diseño arquitectónico del Centro Cultural con el fin de 

aprovechar la influencia de la iluminación natural en el confort higrotérmico se 

plantea tener ventanas y techos con tecnologías que ayuden en el aprovechamiento 

de la iluminación durante el día mejorando así la temperatura y la humedad dentro 

de los espacios arquitectónicos. 

Figura 56  

Ejemplos de sistemas de losas cenitales. 

 

Fuente: Losa cenital en pasillos y servicios higiénicos (ARQZON, 2022). 

Figura 57  

Ejemplos de sistemas de losas cenitales y ventanales amplios 

 

Fuente: losa cenital y ventanales en espacios de reunión (Castro, 2017). 
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Dentro del diseño arquitectónico del centro cultural también se usa este 

tipo de tecnología de ventanales y losas cenitales que ayudan al aprovechamiento 

de la iluminación solar durante el día.  

Figura 58  

Losa cenital en el techo de los talleres y del ingreso secundario. 

 

Figura 59  

Ventanales y losa cenital en los talleres parte del estacionamiento. 
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Figura 60  

Losa cenital en el espacio de venta de suvenir. 

 

Figura 61  

Losa cenital y ventanales en la fachada frontal. 
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Figura 62  

Losa cenital en los pasillos del auditorio. 

 

Figura 63  

Losa cenital en los pasillos 

 

c) Zonificación: 

En el proyecto se establece 4 zonas la zona cultural. Comercial, 

administrativa, servicios para empleados y servicios generales, donde se identifica 

un espacio central articulador teniendo una distribución de las distintas zonas de 

acuerdo a las necesidades y demandas de los usuarios. 
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Figura 64  

Zonificación del primer nivel. 

 

Figura 65  

Zonificación del segundo nivel. 
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d) Análisis de circulación  

El articulador principal básicamente es el patio central de la propuesta 

arquitectónica, siendo un espacio distribuidor de las diferentes zonas de nuestro 

proyecto permitiendo la conexión entre los diferentes niveles del proyecto y 

estableciendo claramente la circulación de los diferentes tipos de usuarios que 

pueden acceder al Centro Cultural. 

Figura 66  

Circulación del primer nivel. 

 

INGRESO PRINCIPAL PUBLICO  

CIRCULACIÓN: 
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Figura 67  

Circulación del segundo nivel. 

 

4.5.4 Forma 

El análisis formal del proyecto arquitectónico se emplazará dentro de la 

ubicación elegida, zona donde el diseño se adecua a los elementos naturales y 

culturales que existen en el entorno de emplazamiento del proyecto teniendo 

formas generadas desde la idea generatriz desarrollando su geometrización y 

generando los volúmenes que deben guardar coherencia con su entorno. 

INGRESO PRINCIPAL PUBLICO  

CIRCULACIÓN: 

INGRESO SECUNDARIO PUBLICO  
CIRCULACIÓN PERSONAL 

INGRESO VEHICULAR 

CIRCULACIÓN - PUBLICO 

INGRESO PERSONAL DE SERVICIO 
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Figura 68  

Planteamiento volumétrico del proyecto. 

 
En nuestra propuesta de diseño los volúmenes se generan a través de la 

conceptualización de la idea generatriz y así poder integrar los volúmenes del 

diseño conjuntamente con su entorno paisajístico. 

Figura 69  

Generación volumétrica - formal, arquitectura generatriz - propuesta. 

 

La resultante del análisis físico formal de la propuesta arquitectónica se 

determinará con la relación y conexión de los elementos que determinan los 
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espacios y los volúmenes como la vegetación, los elementos virtuales, muros y 

desniveles de forma que se denote la forma de la edificación y su entorno del 

terreno.  

En la planta de la propuesta arquitectónica se denota la integración del 

espacio y su integración según su uso. 

Figura 70  

Planteamiento espacial exterior – derecha. 

 

Figura 71  

Planteamiento espacial exterior – izquierda. 
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Figura 72  

Planteamiento espacial – central. 

 

Figura 73  

Planteamiento espacial – ingreso peatonal secundario. 

 

Figura 74  

Planteamiento espacial – general. 
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V. CONCLUSIONES 

− El confort higrotérmico se deriva de la temperatura y la humedad, hallándose valores 

mínimos de 16°C durante la mañana y valores máximos de 20.3°C por la tarde 

generando una diferencia de más de 4°C, siendo el valor normativo de 18 °C, los 

hallazgos demuestran que para el centro cultural se debe implementar distintas 

tipologías de tecnologías que regulen la variación de temperatura y mejorar las 

condiciones higrotérmicas. 

− Los niveles de confort higrotérmico de T° y %RH durante el día con iluminación 

natural se obtuvo mediciones, que nos indica que en la mañana la temperatura 

promedio es inferior al valor normativo y en la tarde supera el valor normativo, dentro 

de las mediciones de humedad se obtuvo datos muy inferiores al valor normativo 

generado un déficit en el confort, es importante para el diseño arquitectónico se 

considere la ubicación geografía y el recorrido solar para tener espacios confortables. 

− La iluminación natural tiene valores mínimos de 285 LUX durante la tarde y valores 

máximos de 485 LUX por la mañana, generando una diferencia de 200 LUX durante 

el día, siendo el valor normativo de 400 LUX, los hallazgos demuestran que para el 

centro cultural se debe implementar distintas tipologías de tecnologías que regulen 

las variaciones de LUX y mejorar así las condiciones lumínicas naturales. 

− Los niveles de iluminación natural basado en LUX dentro de los espacios durante el 

día con iluminación natural se obtuvo datos que nos indican que en la tarde el LUX 

promedio es inferior al valor normativo y en la mañana el LUX promedio se asemeja 

al valor normativo, teniendo un déficit lumínico natural durante el mediodía y en 

mayor magnitud en la tarde por lo cual es importante que para el diseño 

arquitectónico se considere la ubicación geografía y el recorrido solar para tener 

espacios confortables. 
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VI. RECOMENDACIONES 

− Se recomienda considerar los datos de temperatura y humedad para mejorar el 

confort higrotérmico interior en el centro cultural con diferentes tecnologías 

constructivas que regulen las variaciones de temperatura y humedad exigidas por 

normatividad. 

− Se recomienda considerar de sobremanera los diferentes factores en la configuración 

arquitectónica en el confort higrotérmico para la adecuada construcción del Centro 

Cultural en Puno, considerando también el uso de ventanas alargadas o cenitales y 

ubicadas en los extremos de cada uno de los ambientes para optimizar la iluminación 

natural dentro de los espacios propuestos, los techos se recomienda emplear 

iluminación cenital para optimizar la calidad de la iluminación natural dentro de los 

ambientes y esto con la finalidad de mejorar el confort higrotérmico del Centro 

Cultural. 

− Se recomienda que el terreno seleccionado sea emplazado en un lugar estratégico 

donde la accesibilidad sea mediante principales dentro de la ciudad de Puno para un 

acceso adecuado para los usuarios ya sea vehicular o peatonal, considerar la 

ubicación del terreno con relación a los puntos importantes afines con las actividades 

culturales dentro de la ciudad de Puno, y también considerar su ubicación del terreno 

con respecto al recorrido solar y así optimizar la iluminación natural en el centro 

cultural. 

− Se recomienda para futuras investigaciones sobre la influencia de la iluminación 

natural en el confort higrotérmico se investigue sistemas de ventilación en espacios 

abiertos y cerrados dentro del Centro Cultural u otro objeto arquitectónico.  
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b) Fichas técnicas instrumentos 

Termohigrómetro, de marca UNI-T, con serie o modelo UT333 
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Luxómetro Digital de marca UNI-T, con serie o modelo UT-383 
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c) Ficha de registro de datos 

FICHA DE REGISTRO DE DATOS 

NOMBRE DEL PROYECTO: Influencia de la iluminación natural en el confort 

higrotérmico del diseño arquitectónico del centro cultural de la ciudad de Puno. 

Iluminación natural (LUX): Temperatura (°C):  Humedad %RH: 

Departamento:  Puno   Provincia:  Puno   Distrito:  Puno   

Lugar:  Casa de la Cultura - Puno 

Fecha:  01/07/23 al 30/07/23  

Investigador:  Bach. Yazmani Javier Ponce Flores 

Día LUX Tiempo Observaciones 
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FICHA DE REGISTRO DE DATOS 

NOMBRE DEL PROYECTO: Influencia de la iluminación natural en el confort 

higrotérmico del diseño arquitectónico del centro cultural de la ciudad de Puno. 

Iluminación natural (LUX): Temperatura (°C):  Humedad %RH: 

Departamento:  Puno   Provincia:  Puno   Distrito:  Puno   

Lugar:  Casa de la Cultura - Puno 

Fecha:  01/07/23 al 30/07/23 

Investigador:  Bach. Yazmani Javier Ponce Flores 

Dia Tiempo % RH °C Observaciones  
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d) Datos tabulados 

https://drive.google.com/drive/folders/19xwaptUp0sbts_qayd945mhFdjaSsqk3?usp=sharing 

  

https://drive.google.com/drive/folders/19xwaptUp0sbts_qayd945mhFdjaSsqk3?usp=sharing
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e) Planos y renders 

https://drive.google.com/drive/folders/1lBuXQ7mJ6YPuz0S2TUm8dRSPIOk5DztP?usp=sharing 

  

https://drive.google.com/drive/folders/1lBuXQ7mJ6YPuz0S2TUm8dRSPIOk5DztP?usp=sharing
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DECLARACIÓN JURADA  
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AUTORIZACIÓN PARA EL DEPÓSITO DE TESIS O TRABAJO DE 

INVESTIGACIÓN EN EL REPOSITORIO INSTITUCIONAL DE TRAMITE  

 


