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I. Título  1 
 2 

Influencia de la iluminación natural en el confort higrotérmico del diseño arquitectónico del 3 
centro cultural de la ciudad de Puno. 4 

 5 
II. Resumen del Proyecto de Tesis 6 

 7 

El confort ambiental tiene diferentes indicadores que pueden ser naturales o artificiales, que 8 
pueden determinar el nivel de satisfacción, bienestar físico o psicológico considerando como 9 
aceptable un espacio arquitectónico, el confort ambiental está ligado con el confort higrotérmico 10 
que está relacionado con la temperatura y la humedad considerando estos factores se 11 
considerar si la edificación es óptima y los usuarios puedan desarrollar sus actividades con 12 
plenitud y comodidad. El objetivo de este estudio es proponer el diseño arquitectónico con 13 
iluminación natural que influya en el confort higrotérmico del centro cultural en la ciudad de 14 
Puno. El lugar de intervención en la ciudad de Puno y el objeto de estudio es un centro cultural 15 
donde se mediara las variables de iluminación natural y confort higrotérmico para lo cual se 16 
contara con 4 objetivos específicos el primero Describir el Confort higrotérmico, el segundo 17 
Estimar los niveles de confort higrotérmico, para estos dos objetivos específicos se usara un 18 
termohigrómetro, de marca UNI-T, con serie o modelo UT333, para el tercero Describir la 19 
iluminación natural y el cuarto Estimar los niveles de iluminación natural se usara un luxómetro 20 
digital, con serie o modelo MS6612. Los resultados esperados, generar criterios de diseño 21 
arquitectónicos basado en el análisis estadístico de los datos para proponer el diseño 22 
arquitectónico del centro cultural en Puno. A si mismo los resultados del trabajo de investigación 23 
se publicaran en la revista indizada en Scopus denominada ZARCH. 24 

 25 
III. Palabras claves 26 

 27 

Centro cultural, confort higrotérmico, iluminación natural, humedad, temperatura, lux. 28 

 29 
IV. Justificación del proyecto 30 

El confort es un estado de sensación ambiental. Es decir que el confort ambiental son aquellos 31 
factores ambientales naturales o artificiales que determinan un estado de satisfacción o 32 
bienestar físico, el confort es un estado de sensación ambiental (Bedolla et al., 2018). El estudio 33 
del confort desde una perspectiva arquitectónica, dejando de lado los aspectos personales, 34 
sociales, psicológicos y culturales, esos estímulos están vinculados a variables generadas por 35 
el entorno que los rodea (Valverde-López, 2014). El confort ambiental está constituido por dos 36 
componentes: factores físicos ambientales y factores de confort. Los factores físicos 37 
ambientales dependen del diseño arquitectónico, percibidos por los sentidos, facilitando su 38 
medición (Ramírez, 2011). Confort ambiental puede definirse como el rango de condiciones 39 
necesarias del entorno considerado aceptable dentro de un espacio habitable, en el que el 40 
individuo pueda desarrollarse en su plenitud en sus actividades (Wenninger, 2016). Para 41 
optimización de la calidad del confort ambiental y si hablamos del confort ambiental tenemos 42 
que considera el confort térmico y si especificamos más el confort higrotérmico donde es 43 
importante reconocer el entorno de intervención para poder reconocer sus debilidades a 44 
superar y así obtener un entorno “ideal” para el confort óptimo del individuo (Valverde-López, 45 
2014).  46 
El uso de la iluminación natural como fuente dinámica iluminante, requiere planificación en su 47 
diseño. Éste, no sólo deberá contemplar los altos niveles de sino también reducir la luz solar 48 
directa y brillos y contrastes (Monteoliva y Pattini, 2013). A pesar De su alto costo de diseño y 49 
construcción, la calidad de luz natural en sus espacios interiores no es satisfactoria. 50 
Paradójicamente, muchas áreas han debido ser reacondicionadas para obtener estándares, 51 
lumínicos adecuado (Latorre, 2008). La iluminación natural resulta importante en el proceso de 52 
diseño arquitectónico, porque consigue en interiores se vea reflejado un significativo ahorro de 53 
energía y la creación de una sensación de bienestar del individuo (Monteoliva y Pattini, 2013). 54 
Iluminación natural de calidad es necesaria para que se establezca de manera adecuada para 55 
las actividades que se llevarán a cabo en el espacio. (Huamán, 2022). la iluminación natural 56 
arquitectónica de interiores es un elemento esencial, ya que modifica, distribuye e interpreta los 57 
espacios en relación con su función y es decisiva en la percepción del lugar. (García y Islas, 58 
2022).  59 
Ciudad de Puno y Centro Cultural. 60 
Puno está ubicada a15°50′15″S 70°01′18″O. Su extensión abarca desde el centro poblado de 61 
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Uros Chulluni al noroeste y se extiende hasta el centro poblado de Ichu al sur y la comunidad 62 
"Mi Perú" al suroeste (Calumani, 2019). La identidad cultural en Puno tiene como fin transmitir 63 
sus tradiciones, su sentir de hombre andino, como promoción social colectiva de la cultura, 64 
símbolo de reciprocidad y cooperación sobre la pérdida de identidad cultural andina en Puno, 65 
tiene una historia originaria y milenaria, de culturas pre-incas: Pukara, Tiahuanaco, Lupaca 66 
entre otros; Inca, cuyas manifestaciones aún se mantienen vivas, muchas ubicadas alrededor 67 
del Lago Titicaca (Cayo y Apaza, 2017). La ciudad de Puno posee gran riqueza cultural material 68 
como inmaterial. Ello debido a que históricamente Puno es una ciudad consolidada por 69 
inmigrantes y actualmente se ha degradado la concepción de cultura en la ciudad (Calumani, 70 
2019).  71 
Centro Cultural es una infraestructura que albergan espacios como centros audiovisuales, 72 
talleres y actividades afines, para la comunidad y todo que quiera visitarlo, con la finalidad de 73 
mostrar y revalorar la riqueza cultural de un lugar. (Chuy, 2017). Los recursos naturales y 74 
culturales con las que cuenta la ciudad de Puno son imprescindible para la creación de un 75 
espacio que integre la cultura y la sociedad, ya que se refleja claramente la falta de información 76 
accesible y ausente exposición de nuestra diversidad cultural en la ciudad de puno. (Calumani, 77 
2019). Teniendo en consideracion todo lo expuesto surgen las siguientes preguntas: 78 
 79 
Pregunta general 80 
- ¿Cuál es el diseño arquitectónico con iluminación natural que influye en el Confort 81 

higrotérmico del Centro Cultural en la Ciudad de Puno? 82 
 83 
Preguntas específicas 84 
- ¿Cómo es el Confort higrotérmico en el Centro Cultural en la Ciudad de Puno? 85 
- ¿Cuáles son los niveles de confort higrotérmico en el Centro Cultural en la Ciudad de Puno? 86 
- ¿Cómo es la iluminación natural en el Centro Cultural en la Ciudad de Puno? 87 
- ¿Cuáles son los niveles de iluminación natural en el Centro Cultural en la Ciudad de Puno? 88 

 89 
V. Antecedentes del proyecto 90 

Se han identificado que las siguientes tesis muestran la importancia de la línea de investigación 91 
y la variable de interés. Según Cotrina (2020) muestra que las estrategias de iluminación natural 92 
logran que el diseño arquitectónico del centro cultural satisfaga necesidades nacientes: 93 
urbanas y sociales ordenando los usos de la urbe y actividades culturales. Las estrategias 94 
planteadas, tienen como finalidad mejorar y ser aplicadas al ubicar la iluminación sobre las 95 
obras en los espacios del centro cultural, se logró conocer los pro y contras en el ámbito de la 96 
iluminación (Tirado, 2021). Resultados muestran la influencia de las estructuras, su forma, 97 
materiales y colores en la iluminación del centro cultural, así como los problemas de 98 
deslumbramiento y la falta de iluminación natural (Mundo et al., 2022). El análisis de la 99 
iluminación natural y confort visual en los centros culturales de Nuevo Chimbote, llegó a la 100 
conclusión que el Centro Cultural usando de ventanas alargadas e iluminación cenital captan 101 
la luz de manera directa (Arroyo, 2020). Surge la necesidad de diseñar un equipamiento cultural 102 
que exprese sensaciones a través de su forma, función y espacio utilizando la iluminación 103 
natural como un complemento adecuado para la difusión cultural (Quispe y Tacilla, 2020). 104 
Además, la literatura científica identificada en repositorios como el ARLA, Google Académico, 105 
DOAJ, REDALYC, SCIELO, WWS y BASE, demuestra la vigencia de la línea de investigación 106 
y la variable de interés. Según Ávila y Arias, (2015) muestra que la cantidad y calidad de 107 
iluminación disponibles en el interior tiene directa relación con el factor de transmisión del vidrio, 108 
si el factor de transmisión es bajo, la dimensión de la ventana tendrá que ser mayor. El 109 
arquitecto y diseñador deberá estar familiarizado con la geometría solar de la localidad en 110 
donde se realice el proyecto; esto le permitirá diseñar de acuerdo a dichas condicionantes y 111 
crear ambientes más ergonómicos (Zambrano y Prado, 2016). Se debe considerar que en el 112 
análisis final el 89.2% de todos los sujetos mencionó la iluminación natural como un elemento 113 
importante a considerar dentro de los espacios físicos. La iluminación natural, entendida como 114 
un fenómeno perceptible a través de todos nuestros sentidos, cuyo comportamiento en el 115 
espacio obedece a las leyes físicas y ópticas susceptible de ser cuantificada y cualificada 116 
(Meneses, 2016). La importancia de la luz natural en la arquitectura incita a entender cómo se 117 
comporta y analiza, implica entender la forma en la cual, a través del conocimiento del recurso 118 
lumínico natural, afecta al objeto arquitectónico (Guadarrama y Bronfman, 2015). 119 
Asimismo, las publicaciones de alto impacto identificadas en las bases de datos como 120 
SCIENCEDIRECT y SPRINGER, garantizan la actualidad de la línea de investigación y la 121 
variable de interés en la comunidad científica. Según Mangkuto et al. (2014) muestra que 122 
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cuando no hay suficiente luz natural, las Soluciones Virtuales de Iluminación Natural (VNLS) 123 
pueden ser prometedoras para convertir espacios actualmente no utilizados en espacios con 124 
suficientes cualidades de luz natural. Un hallazgo inesperado fue que la exposición a la luz 125 
natural de luminosidad media en el lugar podía reducir significativamente el estrés de los 126 
participantes, en comparación con niveles bastante brillantes o excesivamente oscuros (Li et 127 
al., 2020). Se argumenta que un factor importante para garantizar un rendimiento adecuado de 128 
la iluminación natural en los espacios interiores se debe a menudo al uso de métodos utilizados 129 
en las primeras fases de la planificación (Mardaljevic, 2021).  130 
Es más, en la actualidad el objeto de estudio en la arquitectura como hecho arquitectónico se 131 
encuentra vigente debido a la existencia evidenciada proyectual. 132 
 133 
INTERNACIONAL 134 
Centro cultural y gastronómico Villa de Leyva, Esneider Guillermo Puentes González, 135 
Colombia – Bogotá, es importante dar lugar a la presencia de nuevos espacios que permitan el 136 
desarrollo de la cultura a través del turismo para evitar que las costumbres gastronómicas se 137 
pierdan con el acelerado crecimiento de la población en donde lo público y el patrimonio 138 
mantenga su importancia con el paso del tiempo. (Puentes, 2019). 139 
 140 
Figura 1. 141 
Morfología del edificio – distribución de espacios. 142 

 143 
Nota.Las circulaciones que permiten la accesibilidad de las personas al sótano donde se ubica 144 
una sala de convenciones que es capaz de albergar muchas personas en su interior, así como 145 
sus cubiertas transitables que permiten el contacto de los visitantes con el medio ambiente 146 
haciendo uso del edificio (Puentes, 2019). 147 
El diseño de espacios de carácter urbano de tipo social y cultural mejora el espacio público 148 
para el fomento del turismo y las actividades culturales. Donde la revitalización urbana integral 149 
es posible desde el enfoque de factores como el ambiental, el social, el económico, el funcional 150 
y el cultural de un lugar con patrimonio histórico y cultural. Este proyecto arquitectónico centro 151 
cultural propuesto mantiene las condiciones ambientales, y mejora las culturales y sociales 152 
existentes tanto como las relaciones urbanas entre la manzana de intervención y el contexto 153 
histórico urbano (Puentes, 2019). 154 
 155 
Centro Cultural Mauro Núñez, Edgar Alejandro Muñoz Antequera, Bolivia - La Paz, una 156 
propuesta arquitectónica que brinde lo espacios adecuados para desarrollar actividades 157 
culturales, contribuyendo al desarrollo de la región, con el fin de fomentar e incrementar la 158 
cultura (Muñoz y Yépez, 2017). 159 
 160 
Figura 2. 161 
Volumetría del edificio 162 

 163 
Nota. Los dos edificios tienden a tener crecimiento horizontal y vertical, también tiene espacio 164 
en la fachada principal por si se quiere crear algún ambiente. Todo depende de los ambientes 165 
que tienen la luz amplia para diversas actividades y readaptaciones futuras (Muñoz y Yépez, 166 
2017). 167 
Un centro cultural también puede servir como medio en el cual un determinado pensador 168 
exprese sus puntos de vista o un artista exponga su arte; donde se tiene la finalidad de hacer 169 
accesible la cultura para un público amplio, sobre todo en aquellos temas de la misma jerarquía 170 
que sean de menor conocimiento o poco populares (Muñoz y Yépez, 2017). 171 
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NACIONAL 172 
Centro cultural en Villa el Salvador, Gerald Giancarlo Pérez Guzmán, Lima -Villa el Salvador, 173 
se considera la creación de espacios de complejos que incentiven la imaginación. se crean 174 
espacios para que se realicen actividades lúdicas, educativas, culturales y de descanso (Pérez, 175 
2017).  176 
 177 
Figura 3. 178 
Zonificación volumétrica de los espacios. 179 

 180 
Nota. Ambientes privados tenemos zonas administrativa y mantenimiento, donde se debe de 181 
restringir y aislar el acceso al público por ser restringido (Pérez, 2017). 182 
 183 
La implementación de edificios culturales es la clave para transformar barrios, se pudo ver en 184 
los distintos referentes externos y complementarlo con espacios públicos donde la sociedad 185 
puede ser partícipe de la cultura, este tipo de proyecto contiene las actividades necesarias que 186 
se deben implementar en muchos lugares de la ciudad y del país, para así poder generar una 187 
sociedad que difunda y desarrolle su cultura (Pérez, 2017). 188 
 189 
Centro cultural para el fortalecimiento de la identidad cultural de la provincia Jorge 190 
Basadre, año 2015, Juan Carlos Mamani Chura, provincia de Jorge Basadre– Tacna, el 191 
proyecto centro cultural es un lugar abierto al encuentro y a la convivencia que fortalece la 192 
identidad y difusión de distintos aspectos de la cultura (Mamani, 2016). 193 
 194 
Figura 4. 195 
Distribución de zonas dentro del espacio de ejecución. 196 

 197 
Nota. Distribución del centro cultural contará con ambientes adecuados que permitirán la 198 
creación, formación y difusión de los distintos aspectos de la cultura (Mamani, 2016). 199 
 200 
El centro cultural contribuirá a fortalecer la identidad cultural de la población de la Provincia 201 
Jorge Basadre, ya que el centro cultural contará con ambientes adecuados que permitirán la 202 
creación, formación y difusión de los distintos aspectos de la cultural (Mamani, 2016). 203 
 204 
Centro cultural Víctor Larco, María Ofsthus, Misael Quirós Arroyo, distrito Víctor Larco 205 
Herrera–Trujillo, plantea materializar la ingeniería lumínica propia de las instalaciones 206 
arquitectónicas contemporáneos. para armonizar al ser humano con representaciones 207 
artísticas y culturales (Ofsthus y Arroyo, 2020). 208 
 209 
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Figura 5. 210 
Planteamiento volumétrico según el uso espacial. 211 

 212 
Nota. Con el fin de generar una fácil accesibilidad e interpretación de los ambientes se planteó 213 
una composición compacta la cual genere un vínculo con el usuario de manera que se pueda 214 
interactuar con la volumetría desde el exterior (Ofsthus y Arroyo, 2020). 215 
 216 
En lo concerniente al planteamiento arquitectónico, el diseño del Centro Cultural Víctor Larco 217 
en mención ha sido concebido partir de las premisas de interacción dinámica entre el edificio y 218 
el usuario, la flexibilidad y el confort lumínico. Dichas ideas rectoras han sido fundamentadas 219 
desde los ámbitos formales, funcionales, espaciales y ambientales. Vale aclarar que se ha 220 
realizado un énfasis en el diseño de iluminación desarrollando variadas estrategias modernas 221 
con el fin de elevar la calidad espacial del conjunto (Ofsthus y Arroyo, 2020). 222 
 223 
REGIONAL  224 
Complejo cultural como potenciador turístico en el centro poblado de Uros Chulluni-225 
Puno, Henry Franklin Torres Paredes, Luis Rodrigo Maquera Apaza, Puno – Perú, donde se 226 
dé a conocer algunos aspectos importantes que tiene cada provincia de Puno; para ello se 227 
busca conocer la situación medio ambiental y contextual del lugar, al mismo tiempo investigar 228 
los rasgos y/o patrones culturales modernos y andinos que colaboren a fortalecer el diseño a 229 
proponerse, todo esto con la intención de crear espacios que faciliten y amenicen situaciones 230 
dentro del recinto (Maquera y Torres, 2018). 231 
 232 
Figura 6. 233 
Zonificación de zonas del proyecto 234 

 235 
Nota Con el análisis adquirido se ha distribuido las zonas identificadas de acuerdo a las 236 
necesidades de los usuarios y a las demandas requeridas (Maquera y Torres, 2018). 237 
 238 
Las características arquitectónicas formales que presenta el complejo cultural responden a la 239 
interculturalidad de una cultura moderna y otra que está sujeta a las características de nuestros 240 
antepasados – andinas –. Frente a esto los espacios arquitectónicos del complejo cultural, dan 241 
encuentros a través de andenerías que se muestran como plazas que organizan a los bloques 242 
arquitectónicos con programas (Maquera y Torres, 2018). 243 
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VI. Hipótesis del trabajo 244 
 245 

Hipótesis General 246 
- Dado que, el Reglamento Nacional de Edificaciones norma un mínimo 300 lux y 18°C de 247 

temperatura con 50% humedad relativa, es posible que los centros culturales en la ciudad 248 
de Puno sufran deficiencias de diseño en la iluminación y confort higrotérmico. 249 

 250 
Hipótesis especifica 251 
- Dado que, las condiciones climáticas de los andes peruanos predisponen temperaturas 252 

media anual de 12°C según proyecciones del SENAMHI, es posible que, el confort 253 
higrotérmico será de categoría deficiente en los centros culturales de la ciudad de Puno.  254 

- Dado que, las condiciones climáticas de los andes peruanos predisponen temperaturas 255 
media anual de 12°C según proyecciones del SENAMHI, es posible que, los niveles del 256 
confort higrotérmico con intervalo de confianza de 95%, aplicado al estudio del Centro 257 
Cultural será menor a 18°C establecida por la norma EM 110.  258 

- Dado que, las condiciones climáticas de los andes peruanos predisponen una media de 8 259 
horas de iluminación anual de 9 horas según proyecciones del SENAMHI, es posible que, 260 
la iluminación natural será de categoría deficiente en los centros culturales de la ciudad de 261 
Puno.  262 

- Dado que, las condiciones climáticas de los andes peruanos predisponen una media de 8 263 
horas de iluminación anual de 9 horas según proyecciones del SENAMHI, es posible que, 264 
la iluminación natural con intervalo de confianza de 95%, aplicado al estudio del Centro 265 
Cultural será menor a 300 lux establecida por la norma EM 110. 266 

 267 

VII. Objetivo general 268 
 269 

- Proponer el diseño arquitectónico con iluminación natural que influya en el Confort 270 
higrotérmico del Centro Cultural en la Ciudad de Puno 271 

 272 
VIII. Objetivos específicos 273 

 274 

- Describir el Confort higrotérmico en el Centro Cultural en la Ciudad de Puno. 275 

- Estimar los niveles de confort higrotérmico en el Centro Cultural en la Ciudad de Puno 276 

- Describir la iluminación natural en el Centro Cultural en la Ciudad de Puno 277 

- Estimar los niveles de iluminación natural en el Centro Cultural en la Ciudad de Puno 278 

IX. Metodología de investigación  279 
 280 

Esta investigación tiene un enfoque cuantitativo, no experimental de tipo descriptivo propositivo, 281 
debido a que se busca describir y estimar la influencia de la iluminación natural en el confort 282 
higrotérmico para los usuarios, del diseño propuesto del Centro Cultural en la ciudad de Puno. 283 
Según Kerlinger (2002) El enfoque cuantitativo trata con fenómenos que se pueden medir, para 284 
el análisis de los datos recogidos, su propósito más importante radica en la descripción, 285 
explicación, predicción y control objetivo de sus causas y la predicción de su ocurrencia. 286 
 287 
Población y Muestra: 288 
Población 289 
En este trabajo de investigación se ha considerado a los diferentes centros culturales dentro 290 
de la region de Puno, ya que cuenta como hitos de referencia de diferentes expresiones 291 
culturales. Según Arias Gómez et al. (2016) La población de estudio es un conjunto de casos, 292 
definido, limitado y accesible, que formará el referente para la elección de la muestra que 293 
cumple con una serie de criterios predeterminados. 294 
 295 
Muestra 296 
Para este trabajo de investigacion se a considerado como muestra la casa de la cultura en 297 
Puno ya que es parte de las proporciones de la población finita de tamaño conocido de los 298 
centros culturales en Puno. Según López (2004) La muestra es un subconjunto o parte del 299 
universo o población en que se llevará a cabo la investigación. Hay procedimientos para 300 
obtener la cantidad de los componentes de la muestra como fórmulas y lógica. La muestra es 301 
una parte representativa de la población. 302 
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Diseño de la investigación 303 
Lugar de recolección de datos, será en la ciudad de Puno donde encontramos distintos 304 
establecimientos de categoría cultural los cuales tienen distintas ubicaciones, dentro de estos 305 
establecimientos tenemos la casa de la cultura ubicado en el cercado de la ciudad de Puno. 306 
Los datos de medirán por un periodo de el muestreo se hará durante 2 meses, en periodos de 307 
medición de cada 8 horas (mañana, medio día y tarde). Los datos serán tabulados en fichas de 308 
registro para posteriormente digitalizarlos en formato txt, csv y xlm 309 
Los procedimientos para obtener las medidas estadísticas difieren levemente dependiendo de 310 
la forma en que se encuentren los datos. Si los datos se encuentran ordenados en una tabla 311 
estadística diremos que se encuentran “agrupados” y si los datos no están en una tabla 312 
hablaremos de datos “no agrupados”, SPSS v.25, IBM. 313 
 314 
1.- Describir el Confort higrotérmico. 315 
Recolección de los datos 316 
Variable a medir, es numérica. El Instrumento termohigrómetro, de marca UNI-T, con serie o 317 
modelo UT333, Para la función de la medición de la humedad tenemos una resolución de 318 
0.1%RH, con un margen de error de +- 5%RH. 319 
 320 
Análisis de datos 321 
Los datos se van a codificar de la siguiente manera, la temperatura tendrá el código (T) y la 322 
humedad el código (H) los cuales serán encabezados columnas, además la cantidad de datos 323 
estarán codificados por (n)seguido de números que serán las filas de datos. Estimación puntual, 324 
medidas de tendencia central y dispersión. La medida de tendencia es la media aritmética o 325 
promedio aritmético. Se trata de promedio del universo o población. Las medidas de dispersión 326 
entregan información sobre la variación de la variable. Pretenden resumir en un solo valor 327 
(Quevedo, 2011). 328 
Figura 7 329 
Esquema metodológico de la descripción del confort higrotérmico. 330 

  331 
Nota: Mediante este esquema se podrá establecerla secuencia de la recolección y análisis de 332 
datos, donde el análisis de datos será por medidas de tendencia central y dispersión, Las 333 
medidas de dispersión entregan información sobre la variación de la variable. Pretenden 334 
resumir en un solo valor (Quevedo, 2011). 335 
 336 
2. Estimar los niveles de confort higrotérmico. 337 
Recolección de los datos 338 
Variable a medir, es numérica. El Instrumento termohigrometro, de marca UNI-T, con serie o 339 
modelo UT333, Para la función de la medición de la humedad tenemos una resolución de 340 
0.1%RH, con un margen de error de +- 5%RH. 341 
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Análisis de datos 342 
Los datos se van a codificar de la siguiente manera, la temperatura tendrá el código (T) y la 343 
humedad el código (H) los cuales serán encabezados columnas, además la cantidad de datos 344 
estarán codificados por (n)seguido de números que serán las filas de datos. Estimación puntual, 345 
promedio e intervalo de confianza al 95%, El intervalo de confianza describe la variabilidad 346 
entre la medida obtenida en un estudio y la medida real de la población. Esta «alta probabilidad» 347 
se ha establecido por consenso en 95% (Candia & Caiozzi, 2005). 348 
 349 
Figura 8 350 
Esquema metodológico de la estimación del confort higrotérmico. 351 

 352 
Nota: Mediante este esquema se podrá establecerla secuencia de la recolección y análisis de 353 
datos, donde el análisis de datos será por promedio e intervalo de confianza al 95%, El intervalo 354 
de confianza describe la variabilidad entre la medida obtenida en un estudio y la medida real 355 
de la población. Esta «alta probabilidad» se ha establecido por consenso en 95% (Candia & 356 
Caiozzi, 2005). 357 
 358 
3. Describir la iluminacion natural  359 
Recolección de los datos 360 
Variable a medir es numérica. El instrumento luxómetro, de marca LUXÓMETRO DIGITAL, con 361 
serie o modelo MS6612, Para el rango se tiene 400,0 / 4000 / lux, 40,00 / 400,0 klux, la 362 
resolución es de 0,1 / 1 / 10 / 100 lux, 0,01 / 0,1 / 1 / 10 FootCandle y la presión ±5 % del valor 363 
de medición ±10 dígitos (<10.000 lux) ±10 % del valor de medición ±10 dígitos (>10.000 lux). 364 
Análisis de datos 365 
Los datos se van a codificar de la siguiente manera, los LUX tendrá el código (Lux) el cual serán 366 
encabezados columnas, además la cantidad de datos estarán codificados por (n)seguido de 367 
números que serán las filas de datos., Estimación Puntual, Medidas de tendencia central y 368 
dispersión., Las medidas de tendencia central son usadas para describir el centro o la 369 
localización de este en un conjunto de datos. Estas corresponden a la moda, la mediana o la 370 
media aritmética (Ramos R. et al., 2021). Las medidas de tendencia central son medidas 371 
estadísticas que pretenden resumir en un solo valor a un conjunto de valores. Representan un 372 
centro en torno al cual se encuentra ubicado el conjunto de los datos. Las medidas de tendencia 373 
central más utilizadas son: media, mediana y moda.  374 
 375 
Figura 9 376 
Esquema metodológico de la descripción de la iluminación natural. 377 
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 378 
Nota: Mediante este esquema se podrá establecerla secuencia de la recolección y análisis de 379 
datos, donde el análisis de datos será por medidas de tendencia central y dispersión, Las 380 
medidas de dispersión entregan información sobre la variación de la variable. Pretenden 381 
resumir en un solo valor (Quevedo, 2011) 382 
 383 
4. Estimar los niveles de iluminacion natural  384 
Recolección de los datos 385 
Variable a medir es numérica. El instrumento Luxometro, de marca LUXOMETRO DIGITALUNI-386 
T, con serie o modelo MS6612, Para el rango se tiene 400,0 / 4000 / lux, 40,00 / 400,0 klux, la 387 
resolución es de 0,1 / 1 / 10 / 100 lux, 0,01 / 0,1 / 1 / 10 FootCandle y la presión ±5 % del valor 388 
de medición ±10 dígitos (<10.000 lux) ±10 % del valor de medición ±10 dígitos (>10.000 lux). 389 
Análisis de datos 390 
Los datos se van a codificar de la siguiente manera, los LUX tendrá el código (Lux) el cual serán 391 
encabezados columnas, además la cantidad de datos estarán codificados por (n)seguido de 392 
números que serán las filas de datos., Estimación Puntual, Promedio e intervalo de confianza 393 
al 95%, Interpretar los intervalos de confianza a 95 % como estimadores de la variabilidad del 394 
efecto esperado, con base en considerar el umbral o valor de significancia y el valor nulo de 395 
diferencia (Martínez E. et al., 2017). 396 
Figura 10 397 
Esquema metodológico de la estimación de la iluminación natural. 398 

 399 
Nota: Mediante este esquema se podrá establecerla secuencia de la recolección y análisis de 400 
datos, donde el análisis de datos será por promedio e intervalo de confianza al 95%, El intervalo 401 
de confianza describe la variabilidad entre la medida obtenida en un estudio y la medida real 402 
de la población. Esta «alta probabilidad» se ha establecido por consenso en 95% (Candia & 403 
Caiozzi, 2005) 404 
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 510 
XI. Uso de los resultados y contribuciones del proyecto  511 

El proyecto de investigación propondrá un centro cultural y se verá los resultados de la 512 
Influencia de la iluminación natural en el confort higrotérmico de dicho espacio arquitectónico y 513 
tendrá contribuciones metodológicas, esquemas operacionales y el diseño del proyecto 514 
arquitectónico. 515 

 516 
XII. Impactos esperados 517 

 518 
i. Impactos en Ciencia y Tecnología 519 

El proyecto de investigación tendrá un impacto tecnológico positivo, ya que en el desarrollo 520 
de esta investigación se conocerá de forma teórica la influencia que tiene la iluminación 521 
natural en el confort higrotérmico del centro cultural. además, tener los resultados de la 522 
investigación como referencia para la normatividad. 523 
Se espera que a través de la tecnología que se va utilizara este proyecto haciendo uso de 524 
la iluminación natural tenga un impacto positivo y que esta tecnología influya de forma 525 
favorable en el confort de los usuarios. 526 
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ii. Impactos económicos 527 

En la ejecución del proyecto de investigación, el centro cultural generar puestos de trabajos 528 
especializados en el desarrollo de la cultural, por consecuencia el crecimiento de la región 529 
y además generar el desarrollo de económico mediante las diferentes expresiones culturales 530 
y productos que se genera en la región. 531 
El centro cultural de Puno tendrá un impacto favorable porque se activará sectores 532 
económicos por la baja relevancia que le damos a actividades socioculturales en la región 533 
que esto se reflejará en los índices de rentabilidad, el análisis de sensibilidad y los cambios 534 
previstos en los indicadores económicos y productivos. 535 

 536 
iii. Impactos sociales 537 

El impacto social que proyecto de investigación generara es dar a conocer y resaltar la 538 
riqueza cultural de la región y el confort higrotérmico mediante la iluminación natural que 539 
pueden sentir dentro del espacio arquitectónico propuesto. 540 
El centro cultural va a satisfacer las necesidades prioritarias de las diferentes 541 
representaciones culturales en la región, promoviendo el incremento de la producción y 542 
expresiones culturales, de forma que les permita alcanzar un mayor grado de participación 543 
social. 544 

 545 
iv. Impactos ambientales 546 

El proyecto de investigación no intervendrá de forma directa en la naturaleza por ese motivo 547 
no existirá un impacto ambiental dentro de este espacio, además se propondrá un sistema 548 
de iluminación natural que aprovechará la luz solar para reducir el consumo energético.  549 
El centro cultural en Puno tendrá un impacto favorable sobre el medio ambiente regional, lo 550 
cual se podrá demostrar usando una matriz de relaciones entre los diferentes programas y 551 
proyectos que lo conforman y los bienes y servicios naturales de su área de actuación. 552 

 553 
XIII. Recursos necesarios 554 

Se usarán para el cumplimiento para el objetivo específico 1 y 2 un termohigrómetro, y para los 555 
objetivos específicos 3 y 4 se usará un luxómetro. Los softwares que se usaran para el 556 
cumplimiento para el objetivo específico 1, 2, 3 y 4 son Microsoft Word, Microsoft Excel, Ms 557 
Proyect, AutoCAD, Archicad y SPSS. El personal que se usarán para el cumplimiento para el 558 
objetivo específico 1, 2, 3 y 4 serán un técnico en computación, un especialista en estadística, 559 
un arquitecto especialista en el tema de desarrollo. Los materiales que se usarán para el 560 
cumplimiento para el objetivo específico 1, 2, 3 y 4 serán papel formato A-4, material de 561 
escritorio y una laptop. 562 

 563 
XIV. Localización del proyecto 564 

El departamento de Puno está ubicado al extremo sur este del Perú, entre los 13°00'00" y 565 
17°17'30" de latitud sur y los 71°06'57" y 68°48'46" de longitud oeste; cuenta con una extensión 566 
territorial de 71 999,0 km2 (BCRP,2022). Puno cuenta con el puerto lacustre más importante 567 
del Perú, es la séptima ciudad más visitada por los turistas extranjeros (2,6%), con una 568 
demanda de infraestructura educativa albergando al 18,7 % de la población (BCRP,2022). En 569 
el espacio que actualmente se encuentra el centro histórico de Puno se configura una traza 570 
urbana de damero español, teniendo como ejes viales externos las salidas a los puntos de 571 
conexión con otros centros urbanos. 572 
Figura 11. 573 
Ubicación del Proyecto 574 

 575 



Universidad Nacional del Altiplano 
Facultad de Ingeniería Civil y Arquitectura 
Escuela Profesional de Arquitectura y Urbanismo 

13 

 

Nota. Se muestra la ubicación del proyecto dentro del territorio peruano desde la una 576 
generalidad hasta una ubicación especifica dentro del país, ubicándonos geográficamente para 577 
el desarrollo de nuestro proyecto. 578 

 579 
XV. Cronograma de actividades 580 

Actividad 
Trimestres 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Desarrollo de perfil del 
anteproyecto. 
a. Planteamiento del problema 
b. Marco teórico 
c. Metodología 
d. Bibliografía 

X 
10 
20 

X 
 
 
10 
20 

          

2. Revisión de perfil del anteproyecto 
a. Revisión ortográfica 
b. Revisión gramática 
c. Revisión de estilo 
d. Revisión de similitud 

  X 
10 
5 
5 
10 

         

3. Aprobación de perfil del 
anteproyecto 
a- trámite administrativo 

   X 
30 

        

4. Desarrollo del objetivo 1 
a. Capacitación 
b. Medición 
c. Tabulación  

    X 
1 
24 
5 

       

5. Desarrollo del objetivo 2 
a. Capacitación 
b. Medición 
c. Tabulación 

     X 
1 
24 
5 

      

6. Desarrollo del objetivo 3 
a. Capacitación 
b. Medición 
c. Tabulación 

      X 
1 
24 
5 

     

7. Desarrollo del objetivo 4 
a. Capacitación 
b. Medición 
c. Tabulación 

       X 
1 
24 
5 

    

8. Redacción de informe final de tesis 
a. Revisión ortográfica 
b. Revisión gramática 
c. Revisión de estilo 
d. Revisión de similitud 

        X 
10 
5 
5 
10 

   

9. Redacción de artículo científico 
a. Revisión ortográfica 
b. Revisión gramática 
c. Revisión de estilo 
d. Revisión de similitud 

         X 
10 
5 
5 
10 

  

10. Presentación final           X  

 581 
XVI. Presupuesto 582 

 583 
Descripción Unidad de 

medida 
Costo Unitario 
(S/.) 

Cantidad Costo total (S/.) 

Desarrollo, revisión y aprobación del perfil 

Internet MESES S/. 90.00 4 S/. 360.00 

Laptop UND S/. 500.00 1 S/. 500.00 

Desarrollo del objetivo 1 

Internet MESES S/. 90.00 1 S/. 90.00 

Laptop UND S/. 500.00 1 S/. 500.00 

Movilidad DIARIO S/. 30.00 30 S/. 900.00 
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Cámara fotográfica UND S/. 30.00 15 S/. 450.00 

Instrumento 1 UND S/. 50.00 15 S/. 750.00 

Desarrollo del objetivo 2 

Internet MESES S/. 90.00 1 S/. 90.00 

Laptop UND S/. 500.00 1 S/. 500.00 

Movilidad DIARIO S/. 30.00 30 S/. 900.00 

Cámara fotográfica UND S/. 30.00 15 S/. 450.00 

Instrumento 1 UND S/. 50.00 15 S/. 750.00 

Desarrollo del objetivo 3 

Internet MESES S/. 90.00 1 S/. 90.00 

Laptop UND S/. 500.00  S/. 500.00 

Movilidad DIARIO S/. 30.00 30 S/. 900.00 

Cámara fotográfica UND S/. 30.00 15 S/. 450.00 

Instrumento 1 UND S/. 50.00 15 S/. 750.00 

Desarrollo del objetivo 4 

Internet MESES S/. 90.00 1 S/. 90.00 

Laptop UND S/. 500.00 1 S/. 500.00 

Movilidad DIARIO S/. 30.00 30 S/. 900.00 

Cámara fotográfica UND S/. 30.00 15 S/. 450.00 

Instrumento 1 UND S/. 50.00 15 S/. 750.00 

Revisión, corrección, aprobación y presentación del informe y artículo científico 

Internet MESES S/. 90.00 2 S/. 180.00 

Laptop UND S/. 500.00 1 S/. 500.00 

Movilidad DIARIO S/. 30.00 30 S/. 900.00 

Útiles de escritorio UND S/. 200.00 1 S/. 200.00 

Ploteos UND S/. 10.00 20 S/. 200.00 

Tramites VARIOS S/. 200.00 1 S/. 200.00 

Imprevistos VARIOS S/. 300.00 1 S/. 300.00 

TOTAL S/. 13 600.00 

 584 
 585 


