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Presentación 

 

Señores miembros del jurado: 

 

En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César 

Vallejo presento ante ustedes la tesis titulada “implementación de un centro 

cultural bioclimático y la promoción de la identidad cultural del Centro Histórico 

de Lima, Cercado de Lima, 2018” – “Centro Cultural Bioclimático en el Cercado 

de Lima” y comprende los capítulos de introducción, metodología, resultados, 

conclusiones, recomendaciones. El objetivo de la referida tesis fue determinar 

la relación que existe entre la implementación de un centro cultural bioclimático 

y la promoción de la identidad cultural del centro histórico de lima y espero que 

cumpla con los requisitos de aprobación para obtener el Título Profesional de 

Arquitecta. 
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RESUMEN 

Este desarrollo de proyecto de investigación tuvo como objetivo principal el 

implementar un centro cultural bioclimático y la promoción de la identidad 

cultural en el Cercado de Lima. Tomando en cuenta los criterios de diseño de 

expertos en el tema para el funcionamiento de un centro cultural bioclimático, 

considerando diversos factores medio ambientales, y el emplear métodos de 

diseño bioclimático en las edificaciones durante el siglo XXI, estos tienen como 

principal objetivo que es el de analiza y evaluar, todas las variables ya sean 

naturales, ambientales o artificiales, con el fin de darles un buen uso de tal, 

manera que se cuida y conserva el medio ambiente. Generando así un 

ambiente de confort visual, térmico, acústico y olfativo para los visitantes y 

jóvenes interesados en adquirir conocimientos de cultura e identidad cultural en 

los diversos talleres y salas de exposición. 

 La recolección de datos se obtuvo a través de 2 cuestionarios con 33 y 30 

ítems respectivamente con escala de 5 categorías.  

 

Palabras Clave: Centro Cultural, Bioclimático, Identidad, Cultural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT  

 

 

The main objective of this research project development was to implement a 

bioclimatic cultural center and the promotion of cultural identity in Cercado de 

Lima. Taking into account the design criteria of experts on the subject for the 

operation of a bioclimatic cultural center, considering various environmental 

factors, and the use of bioclimatic design methods in buildings during the 21st 

century, these have as their main objective the to analyze and evaluate all the 

variables, whether natural, environmental or artificial, in order to put them to 

good use in such a way that the environment is cared for and conserves. Thus 

generating an environment of visual, thermal, acoustic and olfactory comfort for 

visitors and young people interested in acquiring knowledge of culture and 

cultural identity in the various workshops and exhibition rooms. Data collection 

was obtained through 2 questionnaires with 33 and 30 items respectively with a 

5-category scale. 
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I. INTRODUCCIÓN 
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1.1. Realidad Problemática 

La definición de identidad cultural comprende la razón de pertenecer a un 

determinado grupo de la sociedad con el que se comparten e intercambian 

aspectos culturales de diferentes orígenes. Durante las últimas décadas se ha 

encaminado a impulsar el desarrollo sociocultural el cual ha impulsado el 

progreso de una sociedad. Desde tiempos remotos el hombre buscó las 

maneras de poder expresar sus conocimientos adquiridos de múltiples formas 

entre ellas tenemos aún las pinturas rupestres aquellas que servían para 

comunicarse y remarcar sus actividades; también están los restos de 

infraestructuras que fueron destinadas a albergar y realizar diversas 

actividades, estas lograron que hasta el día de hoy permanecieran en el tiempo 

y generaran importancia cultural entre el entorno y la sociedad, estas 

edificaciones proyectadas para tal fin, actualmente tienen que cumplir con las 

cualidades físico espaciales para que estas puedan desarrollar la forma 

multidisciplinaria que se requiere, estas presentan también espacios abiertos al 

público, y por ende se convierten en un equipamiento sumamente atractivo. 

La identidad cultural con el pasar de los tiempos va perdiendo esto debido 

a la aparición de nuevas tendencias tecnológicas las cuales alteran en su 

totalidad la identidad cultural de una localidad, región o nación. Hoy en día 

existen diversos problemas en el mundo, con respecto a este caso, lo cual 

genera preocupación, ya que la identidad cultural es lo que identifica y hace 

único a una determinada comunidad o nación del resto del mundo. 

Actualmente, en la lista de patrimonios mundiales cuentan con un total de 

1073 sitios inscritos, entre ellos hay 832 bienes culturales, 206 bienes 

naturales, situados en 167 Estados Partes.  

 En el mundo existen países los cuales fueron capaces de recuperar su 

identidad cultural y superar sin altercados está problemática, algunos de estos 

países fueron: Italia con 49 patrimonios, China con 45 y España con 44 

Patrimonios de la Humanidad reconocidos por la UNESCO. 

Por otro lado, en América, México, fue capaz de volver a implantar el 

conocimiento de sus raíces y cultura en cada uno de sus ciudadanos, 

reforzando los conocimientos de sus antepasados y revalidando sus 
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costumbres y tradiciones, para que de esa manera pueda explotar el sector 

turístico fomentando a extranjeros y locales sus costumbres y cultura. La 

ciudad de México en la actualidad cuenta al menos con 34 lugares que están 

inscritos en la más importante lista de patrimonios mundiales, y de todos estos 

son 6 los bienes naturales, los bienes culturales son 27 y solo 1 es mixta. 

Ya superando los 10,000 años de la historia peruana, este posee una 

gran riqueza multicultural, también es acreedor de una muy exquisita y 

suculenta gastronomía; tiene muchos complejos arqueológicos y 12 sitios 

declarados como patrimonio mundial por la Unesco y diversas reservas 

naturales, de esta manera el Perú es uno de los países más variados en todo el 

mundo. 

Entonces, la realidad de conservación del centro histórico de Lima se 

puede efectuar a través de un centro cultural con el objetivo de conservar y 

promocionar la identidad cultural. Un centro cultural busca apreciar los diversos 

sitios socio culturales de interacción, para lo cual ellos serán los principales 

activos del centro urbano, así mismo esto ayudará a promocionar la zona y 

extender el flujo social y comercial, donde se alimentaran de cultura a través de 

los distintos edificios coloniales, los cuales hasta la actualidad conservan sus 

rasgos arquitectónicos, tipológicos, tecnológicos, históricos y urbanos los 

cuales se ven claramente reflejadas en los proceso culturales de la antigua 

colonia española en América. 

Se implementará oportunamente un centro cultural bioclimático en la av. 

Junin del distrito del Cercado de Lima, en la manzana donde está ubicado la 

quinta Heeren debido a la lejanía de centros culturales desde el Centro 

Histórico de Lima; existe la presencia de espacios culturales en el centro 

histórico de Lima como el centro cultural Inca Garcilaso; pero estas poseen un 

propósito en específico mas no una temática diversas el cual se logra a través 

de talleres y zonas de esparcimiento sociocultural; así mismo el tema 

bioclimático va referido al aprovechamiento de las condiciones 

medioambientales que los favorece el entorna natural, en beneficio de los 

usuarios, de modo que se reduce la contaminación ambiental producida por los 

automóviles y nosotros mismos con el propósito de promocionar la identidad 

cultural de Lima. 
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1.2. Trabajos previos 

Nacionales 

Gutiérrez y Reaño (2017) presentaron su tesis titulada “Centro cultural 

para danzas y música urbano/latino en la Provincia Constitucional del Callao" 

como requisito para obtener el título profesional de arquitecto de la Universidad 

Ricardo Palma. Tuvo como objetivo Proponer un Centro cultural para la danza, 

la música urbano y latino en la Provincia Constitucional del Callao, dentro de un 

contexto educativo y a la vez de entretenimiento, aprovechando las habilidades 

y costumbres que caracterizan a esta área de la población. El proceso de 

investigación que se utilizó fue el método cuantitativo. Se llegó a las siguientes 

conclusiones: (a) La danza y la música son temas importantes en los conceptos 

culturales, fáciles de captar por sus manifestaciones físicas, estableciendo así 

una buena relación con las personas. (b) La danza urbana y la danza latina son 

parte de la cultura de un lugar específico, lo que crea una identidad personal en 

un entorno personal, haciéndolo partícipe de los temas sociales y políticos. (c) 

Tanto la danza urbana como la danza latina son temas que ayudan a 

compensar el vandalismo del pasado y los temas de pandillas.  

Antes de realizar todo proyecto como un primer paso se tiene que realizar 

el análisis sobre los pros y contras se ente equipamiento, a través de una 

encuesta realizada de manera aleatoria a los transeúntes se llega a saber tanto 

la necesidad de este equipamiento para la ciudad, así como también indicar el 

cómo deberían de estar conformados los ambientes y forma de este centro 

cultural. Para que a través de estas encuestas se llegue a saber con claridad 

los tipos de talleres que la población necesita para que así sean insertados. 

Palacios y Cargol (2017) presentaron su tesis titulada “Centro cultural en 

Santiago de Surco" como requisito para obtener el título profesional de 

arquitecto de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Tuvo como 

objetivo general desarrollar un centro cultural para los habitantes del distrito de 

Santiago de Surco y los distritos al rededor, en el que se generen espacios 

donde se promuevan y se desarrollen actividades netamente culturales, 

resolviendo el problema de la carencia de este tipo de equipamiento en esta 

zona del Distrito de Lima. El proceso de investigación que se utilizó fue el 
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método cuantitativo. Se llegó a las siguientes conclusiones: (a) Se buscará 

satisfacer las necesidades del público con respecto a los espacios donde se 

puedan realizar diversas actividades culturales. Las cuales fomentarán el 

desarrollo de estas actividades culturales y educativas. (b) Se logrará que el 

centro cultura sea auto sostenible, se logrará la mayor eficiencia energética 

respecto al uso de recursos naturales o materiales. Para esto se tomará en 

cuenta la orientar solar del volumen del edificio adecuadamente, y 

aprovechando mediante una barrera verde para evitar la contaminación sonora 

del alto tránsito de la Av. Primavera. Se optará por utilizarán tecnologías 

amigables con el medio ambiente. 

De una manera inteligente con la finalidad de no poseer complicaciones 

en el futuro y evitando los diferentes conflictos urbanos se plantean diferentes 

soluciones para los aspectos que van desde los temas viales hasta los medios 

ambientales, dando a conocer las diferentes ideas que nos ayude a ahorrar 

tiempo y energía, por estos motivos es que se propone las diferentes 

soluciones sostenibles, los cuales gracias a un estudio ambiental serán 

aprovechados positivamente. 

Cárdenas y Castro (2016) en su tesis titulada “centro de integración 

cultural en el distrito de San Juan de Lurigancho”, como un requisito legitimo 

para poder obtener el título profesional de Arquitecto de la universidad Ricardo 

palma. Para lo cual tuvo como objetivo general elaborar un proyecto 

arquitectónico el cual era un Gran Centro Cultural dentro de dicho distrito para 

lo cual se buscará que integre la gran diversidad de culturas y se promueva el 

intercambio cultural entre los habitantes del distrito. El gran proceso de 

investigación realizado en ente caso fue el proceso metódico científico aplicado 

dentro de un proyecto arquitectónico. Para este proceso se utilizó una encuesta 

para aplicarla a un total de 400 personas entre ellas seria 200 hombre y las 

otras 200 mujeres los cuales fueron los que conformaron la muestra. Después 

de todo este proceso se pudo observar que el diseño arquitectónico en el que 

se ha basado es la diversidad cultural que posee el distrito y de igual manera 

se llegó a reconocer las diferentes actividades y costumbres de cada una de 

las diversas culturas que existen en el distrito. Así también se logra a dar con la 

definición de que el respeto se logra en base al conocimiento, por lo cual se 
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decidió en que el proyecto llevaría espacios en los que se llegara a enseñar, 

difundir y consumir la cultura con el afán de poder integrar todas las diversas 

culturas. 

Se podría decir que un centro cultural mucho más allá de brindar 

información a cultural a la ciudadanía, también es un equipamiento urbano el 

cual ofrece diferentes ambientes los cuales ayudaran favorablemente en le 

forma de expresión e interacción de las personas, para que de esta manera las 

personas visitantes al sitio mejoren tanto de manera personal como cultural, es 

de esta manera como se busca que exista una influencia dentro de las 

personas visitantes. 

Lichardo y Mendoza (2016) presentó su tesis Titulada “Rehabilitación y 

recuperación cultural de la bahía de Iquitos" como requisito para obtener el 

grado académico profesional de arquitecto en la universidad Ricardo Palma. 

Obtuvo un objetivo general el cual era el de desarrollar un espacio 

arquitectónico que configure el borde ribereño de la ciudad de Iquitos; con la 

presencia de un proyecto que incorpore funciones y actividades turísticas, 

comerciales, culturales y recreacionales. El proceso de investigación que se 

utilizó fue el enfoque cuantitativo. Se llegó a las siguientes conclusiones: (a) 

Aspectos Turísticos, Es por ello que nuestra propuesta busca cubrir tanto las 

necesidades del poblador local, como las del turista, brindando espacios 

públicos que mejoren la imagen urbana de la ciudad ante los ojos del mundo. 

(b) Aspecto Comercial, la base del estudio demuestra que la presencia de 

actividad comercial organizada y equipamiento de calidad, no solo favorece la 

dinámica económica de la ciudad, si no también revitaliza la zona, mejorando la 

imagen urbana y brindando a los pobladores seguridad y confianza de vivir 

cerca al área de emplazamiento de proyecto. (c) Aspecto Cultural, nuestra 

propuesta además de comprender infraestructura que permita el desarrollo de 

actividades que promuevan el arte y la cultura local, debe incluir un espacio de 

educación cultural, para lograr transmitir el arte, la cultura y tradición 

amazónica a las siguientes generaciones de ciudadanos. 

Se puede decir que este centro cultural será de carácter turístico para que 

de esta forma se llegue a fomentar la cultura peruana no solo a las personas de 

Lima, sino también para los turistas nacionales que llegan desde distintas 
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partes del Perú, así como también ira dirigida para los turistas. De esta manera 

se logrará que este proyecto pueda ser sustentable con el pasar del tiempo ya 

que el propósito es que se autofinancie y genere ganancias mucho más allá de 

impartir cultura. 

También este proyecto ayudara considerablemente a la población de su 

entorno beneficiando a todas las personas que posean predios cerca el centro 

cultural, esto debido a que un equipamiento de esta magnitud ayudara 

totalmente con la imagen urbana de la zona. Ya que el concepto principal es la 

interacción-socio cultural. 

Castro (2015) presentó su tesis Titulada “Centro de difusión de la cultura 

Ecológica” En El Tiempo como requisito para obtener el título profesional de 

arquitecto de la universidad Ciencias Aplicadas. Su objetivo general es crear un 

parque que contenga un centro social, que difunda la cultura ecológica en la 

sociedad de Iquitos a través de la arquitectura, sus estándares de diseño, las 

actividades culturales propuestas y su interacción directa con la naturaleza, 

haciendo realidad el pensamiento de las personas y el cambio de 

comportamiento a través de ejemplos y práctica. Además de proporcionar 

espacio público a la sociedad, el espacio público integra el centro social con la 

naturaleza. El proceso de investigación que se utilizó fue el método 

cuantitativo. Se concluyó que para el plan maestro su búsqueda de que el 

diseño y empleo de los materiales constructivos del centro ecológico sean 

tomando principalmente a la naturaleza. 

Al estar ubicado en un lugar estratégico que es la selva Iquitos, será 

viable el proyecto ya que se presencia favorable el uso del entorno mediante 

tecnologías que no dañan ni en lo más mínimo la naturaleza, y pretenden ser 

parte de ella. 
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Internacionales 

Herrera (2016) presentó su tesis titulada “Propuesta de adecuación 

bioclimática sustentable para lograr el confort térmico en viviendas unifamiliares 

de interés social en Tepic, Nayarit”, como requisito para obtener el título de 

maestría proyectos y edificaciones sustentables en el Instituto Tecnológico y de 

Estudios Superiores de Occidente. El objetivo general es proponer una 

variedad de condiciones bioclimáticas efectivas para mejorar el confort térmico 

de las casas construidas. De esta manera, se han mejorado las condiciones de 

vida, se ha mejorado la calidad de vida de los residentes y se han hecho 

contribuciones a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. 

La elección del método de proceso de investigación utilizado es el 

procedimiento para determinar una serie de tipos de investigación, que pueden 

ser cuantitativos, cualitativos o mixtos. Los métodos utilizados en este trabajo 

de investigación son mixtos. La recogida de información se realizará a través 

de. (a) Entrevistas, (b) encuestas o cuestionarios, (c) dinámicas de 

participación. Se concluyó de las siguientes maneras: (a) A través de la 

investigación sobre el medio climático y la práctica del diseño bioclimático, es 

posible llevar a cabo un proyecto con toda la adaptabilidad bioclimática en el 

campo de interés social. Todo ello para mejorar las condiciones de confort 

térmico de los ocupantes. (b) Con el fin de mejorar la ventilación natural del 

interior de la vivienda se han implementado estrategias de diseño bioclimático 

como la ventilación cruzada o el efecto chimenea, estrategias que buscan 

aprovechar el viento del noroeste para introducirlo en la vivienda y generar una 

corriente constante. viento. (c) El comportamiento térmico del cerramiento se 

analizó mediante especificaciones evolutivas, y resultó que la ganancia de calor 

debido a la radiación solar era significativamente insuficiente. La conclusión es 

que las ventanas necesitan protección. 

El centro de integración cultural que se desarrollara en el distrito del 

cercado de lima logrará ser una propuesta arquitectónica respetuosa con su 

entorno ya que propone contar con áreas verdes que complementen al centro. 

Chuquisala (2014) presentó su tesis titulada “Aplicación de tecnologías y 

arquitectura bioclimática al diseño de un centro cultural ubicado en la parroquia 

Tarqui de la ciudad de Guayaquil”, como requisito para obtener el título de 
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arquitecto. Instituto Universidad de Guayaquil) Guayaquil - Ecuador. Tuvo como 

objetivo general diseñar un Centro Cultural con espacios que ayuden a la 

difusión, creación y conservación de la cultura en la sociedad, logrando 

mediante arquitectura bioclimática y aplicaciones tecnológicas, la correcta 

ejecución de este proyecto con espacios debidamente estudiados que sirvan 

como plataforma cultural de la sociedad. El proceso de investigación que se 

utilizó fue cuantitativo. La propuesta del proyecto pone énfasis en que cuente 

con la aceptación y participación de los habitantes del sector al que está 

dirigido para así permitir la difusión de distintas artes y su desarrollo local, que 

tenga la capacidad de dar cabida a los turistas, confortables y funcionales para 

el desarrollo de las diferentes actividades a realizar. Se concluyó de las 

siguientes maneras: (a) Un centro cultural que cumpla y respete con las 

condiciones arquitectónicas de demanda y espacialidad que son fundamentales 

para un correcto desarrollo de las actividade. (b)  El diseño planteado está 

dado en forma radial, logando así la inclusión de todos los espacios 

propuestos, implantar la idea de un centro cultural abierto en donde todas las 

personas tengan acceso a todas las áreas del mismo sin ningún tipo de 

restricción sean, aulas, exposiciones, juegos infantiles, reuniones al aire libre, 

etc. Logrando así nuestro objetivo inicial. (c) La accesibilidad al centro cultural 

es una de las ventajas que presenta en la propuesta, ya que se encuentra en 

un lugar visualmente atractivo creando un interés en los visitantes. 

Se propone un centro cultural en el cual el ciudadano se encuentre 

cómodo a través de salas culturales interactivas y juegos infantiles didácticos 

todo esto con la finalidad de que el ciudadano presente ninguna dificultad tanto 

en áreas internas como externas, esto con la finalidad de hacer que las 

personas vuelvan y así generan mayor cantidad de visitantes cada mes, todo 

esto con el objetivo de que este equipamiento sea uno de los más importantes 

de lima para que a futuro.   

Salvatierra (2014) presentó su tesis titulada “Diseño de un centro cultural 

como componente de desarrollo sustentable para el cantón Durán provincia del 

Guayas”, como requisito para obtener el grado de arquitecto en la universidad 

de Guayaquil - Ecuador. Tuvo como objetivo general diseñar un centro cultural 

sustentable con desarrollo en la Arquitectura verde o sostenible: la arquitectura 
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sostenible es aquella que toma muy en cuenta todo su entorno, en otras 

palabras el medio ambiente, y que al proyectarse los edificios se valora 

claramente el uso y aplicación de los materiales y también el de las estructuras 

de construcción, en otras palabras es decir que se valora de una mejor manera 

cada uno delos pasos, tratando siempre de llegar a beneficiar al medio 

ambiente y a la edificación, lograra que estos dos se relacionen entre si y 

puedan ser capaces de hacer que exista una armonía entre ellas, para todo 

esto el autor utilizo el proceso de investigación del método científico aplicado a 

una metodología del conocimiento y operacional como es el método empírico y 

teórico. Se concluyó de las siguientes maneras: la implementación de un centro 

viene a ser prácticamente la implementación de un espacio de reunión y de 

interrelación entre todas las personas de una determinada comunidad tratando 

de una u otra forma integrar la arquitectura Contemporánea, mejorando el 

aprendizaje de los menores así también como el fortalecimiento del 

conocimiento cultural de las personas para que de esta manera puedan 

empezar a valorar y a revalorar sus costumbre y tradiciones y sucesos 

históricos que se vinieron originando a través del pasar de la historia, dentro del 

centro cultural se llegan a implementar áreas comunes las cuales serán útiles 

para mejorar las relaciones sociales y fortalecer la creatividad de los infantes y 

su mejora comunicativa. 

Esta investigación es muy interesante porque busca relacionar el medio 

ambiente como entorno y las nuevas edificaciones, sin distorsionar el perfil 

urbano generando así una sola lectura del entorno; además de implementar 

como principal prioridad talles de difusión cultural para el público en general, 

abarcando a todas las edades del público.  

Vera (2014) presentó su tesis titulada “Proyecto arquitectónico para un 

centro cultural histórico en el buijo histórico en el cantón Samborondón de la 

provincia del Guayas”, como requisito para obtener el título profesional de 

arquitecto en la Universidad de Guayaquil. Tuvo como objetivo general diseñar 

un centro cultural histórico que se encuentre vinculado históricamente con el 

malecón del ¨Buijo Histórico¨ que exprese aspectos funcionales, formales y 

urbanísticos que muestren toda la historia del sector; tomando en cuenta sus 

vías de acceso. El proceso de investigación que se utilizó fueron 2: (a) la 



 

11 
 

investigación científica aplicado a la arquitectura, la cual se basa en la 

elaboración de expedientes, la programación y el desarrollo del proyecto. (b) 

Método histórico, lógico inductivo y lógico deductivo. Se utilizó una encuesta 

para aplicarla a una población de 2076 entre 400 familias que conformaron la 

muestra. Se concluyó de las siguientes maneras: (a) Se recomienda un plan de 

un centro cultural, que desde dar a conocer su histórica y las tradiciones, se a 

un espacio de recreación a las orillas del flujo de agua Babahoyo. (b) Los 

moradores de Buijo, apuestan por la utilización de un centro cultural y difundir 

su malecón como un espacio donde se reúne el turismo cívico y público. (c) Se 

propone implementar las salas de exposición abiertas, para que se puedan 

transmitir diferentes obras de arte visual y dramático para los usuarios. 

El centro cultural al estar rodeado de un entorno natural, y bordeado por 

el río Babahoyo, le da un valor agregado de riquezas naturales y estas pueden 

ser aprovechadas por el centro cultural, siendo parte de su entorno, por tal el 

centro cultural será parte de la naturaleza. Brindando una mejor calidad 

medioambiental a los usuarios. 

Hernandez (2011) presentó su tesis titulada “Una aproximación al diseño 

bioclimático a través de la participación comunitaria: La inclusión de talleres de 

análisis de las preexistencias ambientales en los métodos de diseño 

participativo”, como requisito para obtener el grado de X Máster propio en 

energías renovables: Arquitectura y Urbanismo. La ciudad sostenible. Su 

propósito general es formular procedimientos que combinen políticas de 

producción social de asentamientos humanos con estándares ambientales 

sostenibles a través de métodos de diseño bioclimático. El tipo de investigación 

que se utilizo fue el método científico aplicado a La metodología de análisis 

ambiental y las decisiones de diseño previas se utilizan como metodología 

compatible con la participación. Se extraen las siguientes conclusiones: una 

ciudad debería funcionar mejor y el estilo de vida y la calidad de vida de sus 

habitantes debería mejorarse. Del mismo modo, puede utilizar ejemplos para 

comprender la necesidad de resolver los problemas sociales y ambientales de 

la arquitectura. Una similitud básica es que se puede encontrar que el concepto 

de entorno de la persona con quien se realiza el seminario es muy correcto. 
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1.3. Marco referencial 

1.3.1.  Marco histórico 

Es denominado asimismo el Centro Histórico de Lima, el distrito del 

Cercado de Lima y siendo de esta forma el primer y uno del más antiguo 

distrito de la urbe de Lima. Alberca entre su territorio a los monumentos 

históricos más relevantes de la urbe, además de espacios culturales como; 

centros culturales, museos, aulas de exposición entre otros. 

Historia del distrito de lima 

La llamaron Localidad de los Reyes ya que el español Francisco Pizarro 

el 18 de enero de 1535 la asentó en el sector exitosa como Limaq, 

relacionadas al óraculo de la nombrada Huaca de Santa Ana.   

En tanto que las décadas del 50 y del 60 del siglo XX, Lima entró en un 

periodo de modernización apresurada con la existencia de varias estructuras y 

de construcciones departamentales, como de oficinas. No obstante, desde los 

años 1970, la zona atravesó por un proceso de deterioro en ellas.  

A lo largo del lapso de la administración de Alberto Andrade Carmona, se 

promulgó el reglamento sobre el Centro Histórico de Lima, por medio de la 

dación de la Ordenanza 062-MML (1994). El Centro Histórico de Lima paso por 

procesos de recuperación, expulsando a los comerciantes ambulantes, se hizo 

minimizar la delincuencia en esta parte del distrito de Lima y lo más relevante 

se hizo la recuperación de monumentos históricos que todavía se encontraban 

presentes en aquellos años.  

En el año 1988, la Unesco manifestó el Convento de San Francisco como 

patrimonio de la raza humana y más adelante en 1991 lo hizo extendió al Centro 

Histórico de Lima como Patrimonio de la raza humana, por su costo histórico y la 

existencia de los 608 sitios históricos construidos en aquella etapa. 

En octubre de 2010 se llevó a cabo en Lima la primera conferencia ambiental 

"Go Green Peru", que incluyó una serie de conferencias, talleres y ocupaciones 

culturales relacionadas con temas ambientales. Entre ellos, el premio Nobel de 

Salud Al Gore (Al Gore) contribución a la meditación y la acción global en 

respuesta al calentamiento global. 
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• Manejo de residuos sólidos.  

• Contaminación en ciudades y departamentos.  

• El 80% de la población mundial se encuentra en Asia y África.  

• En Perú, el 60% de la población vive en zonas desérticas y su agua dulce es 

inferior al 2%, lo que agrava la contaminación del país.  

• En Perú, el 14% de la población vive en la cuenca del Amazonas. 

Historia de la quinta Heeren 

 

En pleno corazón del distrito del Cercado de Lima, está la zona de 

Barrios Elevados una joya que representa la arquitectura limeña vieja que se 

rehúsa a desaparecer. La Quinta Heeren, el cual ha sido una creación de 

conjuntos de emblemáticas casonas de estilo europeo que entre los años de 

1890 y 1930, barrios elevados ha sido sede de las embajadas de las naciones 

de Japón, USA, Francia, Bélgica y Alemania.La Quinta Heeren fue construida 

por el ciudadano alemán apellidado Heeren en el año 1880. Quien habito este 

recinto por muchos años, siendo uno de los más poderoso económicamente, 

invirtió en el mejoramiento e implementación de los ambientes internos de la 

quinta, su parque interno presentaba plantas exóticas e innumerables aves. Se 

calcula que la obra albergó cerca de 300 familias. En la actualidad está 

deshabitada y clama por su pronta reposición. Este patrimonio nacional es 

propiedad del núcleo familiar Pardo Escandón, descendientes del ex 

mandatario peruano José Pardo y Barreda 
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Figura 1: Quinta Heeren 1900. Recuperado del repositorio de la 

universidad PUCP. 

 

Figura 2: Quinta Heeren – 2000. Recuperado del repositorio de la 

universidad PUCP 
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Evolución del centro cultural en el Perú. 

El Centro Cultural Peruano de Japón es una de las organizaciones sin fines de 

lucro cuyo trabajo se enfoca en los japoneses residentes en el Perú y sus 

descendientes e instituciones para lograr sus objetivos. Su duración es incierta 

y no tiene finalidad política ni religiosa.  

La Asociación Perú-Japón fue constituida el 3 de noviembre de 1917 y fue 

inscrita en el Registro Público el 15 de octubre de 1928. Se llamó "La Sociedad 

Central de Japón" antes de 1984. Posteriormente se denominó Sociedad 

Peruana Japonesa hasta 1997 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Centro Cultural Peruano Japonés. Recuperado del portal web del 

centro cultural Peruano Japonés 

 Según el Decreto Supremo establecido por el gobierno del expresidente 

José Pardo y Barreda en Lima el 28 de septiembre de 1918, el Centro Cultural 

y de Bellas Artes es la primera escuela nacional de artes plásticas del Perú. Su 

cátedra comenzó a funcionar el 15 de abril de 1919 bajo la dirección del 

maestro Daniel Hernández. 

 



 

16 
 

Figura 4: Centro Cultural de Bellas Artes. Recuperado del portal web del centro 

cultural de Bellas Artes.  

El Centro de Expansión de la Universidad Católica Catalana, fundado en 

1994, está ubicado en un moderno edificio en el distrito de San Isidro. Su 

finalidad es promover y difundir la cultura y la educación. El edificio cuenta con 

diferentes expresiones culturales, como el cine, el teatro y las artes plásticas, 

para visitantes. 

CCPUCP ha alcanzado una posición de liderazgo. El desarrollo de estas 

líneas de actuación. A través de su Coordinación Académica, organiza cursos 

para profesionales que quieran formarse en un campo específico para mejorar 

su desempeño profesional, así como para aquellos que no han recibido 

formación universitaria, pero están interesados en aprender, y organiza cursos 

para profesionales que quieran recibir formación en un campo específico y 

talleres. Ampliar sus estudios, y para los niños que quieran acercarse al 

conocimiento y al arte. CCPUCP ha realizado una serie de actividades 

culturales, como teatro, danza, música, cine, exposiciones de arte y 

conferencias, todas ubicadas en la sede de San Isidro.  
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Figura 5:Centro de Cultural de la Pontificia Universidad Católica del Perú. 

Recuperado del portal web del centro cultural PUCP 

 El Centro Cultural Ricardo Palma es uno de los espacios culturales más 

importantes del país. Desde su fundación en 1994, durante el gobierno de 

Alberto Andrade, se ha destacado por la calidad de sus propuestas culturales y 

su apertura a la expresión artística de diferentes nacionalidades. Entre otras 

ventajas. La primera caseta pública de Internet del Perú está ubicada en el 

segundo piso del Centro Cultural, instalada y operada por la Red Peruana de 

Ciencias. Actualmente contamos con un auditorio, dos pabellones, que están 

abiertos al público cualquier día del año, y la Biblioteca Municipal Ricardo 

Palma. 

 El centro cultural también alberga la Biblioteca Municipal "Ricardo Palma", que 

fue creada en 1950 durante la administración del alcalde Emilio Hart Tre. 

Actualmente, los servicios que brinda la biblioteca incluyen préstamo de libro 

de vivienda, conexión inalámbrica a internet (WiFi), búsqueda de catálogos en 

línea y sala de lectura. 
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Figura 6:Centro de Cultural Ricardo Palma. Recuperado del portal 

web del centro cultural Ricardo Palma 

 La Casa Aspíllaga, es una de las casonas más antiguas de Lima, la cual 

alberga al Centro Cultural Inca Garcilaso, que fue inaugurado en el año 2005, 

un espacio polivalente que cuenta con dos salas de exposición, además de 

recibir conciertos de música de cámara y la biblioteca Guillermo Lohmann 

Villena.               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Su principal propósito es promover la expresión de nuestra historia y 

cultura, lo cual es una tarea urgente para concretar el desarrollo nacional del 

país. Debido a la rica cultura del Perú, este trabajo es responsabilidad del 

Ministerio de Relaciones Exteriores, es la parte más preciosa y duradera de 

nuestra larga y compleja historia. 

 

 

Figura 7: Centro de Cultural Inca Garcilaso. Recuperado del 

portal web del centro cultural Inca Garcilaso 
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1.3.2. Marco geográfico 

El área geográfica en la cual se desarrollará la investigación es el distrito del 

Cercado de Lima, los aspectos que se analizaran son respecto al estudio del 

distrito en cuando a climatización, población entre otros más. 

Ubicación geográfica  

El distrito Cercado de Lima es el área capital de la provincia de Lima y la 

sede de la Ciudad Metropolitana de Lima. Conocida como la Ciudad de los 

Reyes, contiene el centro histórico en el este. La altitud es de 161 msnm, la 

latitud sur es 12 ° 02'48 ", la longitud oeste es 77 ° 01'56", la superficie total es 

21,98km² y la densidad de población es 15 736,9 hab / km² 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los distritos con los que limita con el Distrito del Cerdado de Lima. 

• Al norte se encuentran las regiones de San Martín de Porres y Rímac.  

• Por el este, limita con los distritos de San Juan de Lurigancho y El Agustino.  

• Dirígete hacia el sur, con La Victoria, Lince, Jesús María, Breña, Pueblo Libre 

y San Miguel. 

• Al oeste, provincia de Constitución del Callao. 

 

Figura 8:Ubicación del distrito de Lima. Recuperado del Institución de 

Estadística e Informática 
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La ubicación geográfica del distrito presenta una topografía irregular, 

presenta áreas con quebradas y el suelo es arenoso en amplias áreas planas 

al norte. 

Clima - Temperatura  

Según expertos del SENAMHI (2012), señalaron que la temperatura 

promedio en 2012 fue 1ºC superior a su valor climático. Podemos inferir que 

2012 es el año de temperatura promedio. Del mismo modo, la temperatura 

máxima promedio es 1,2ºC superior a su valor climático, mientras que la 

temperatura mínima media se muestra como + 0,8ºC.  

 

 

  

 

 

 

 

Figura 9: Mapa del distrito de Lima. Recuperado de la Municipalidad Metropolitana de Lima. 

Figura 10:Temperatura del aire en la zona metropolitana de lima y callao 2012 vs 

valor climático. Recuperado del SENAMHI 
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Figura 11:Temperatura del distrito del Cercado de Lima. Recuperado 

de METEOBLUE 

 

Temperatura y precipitaciones anuales. 

La temperatura promedio diaria que pasa en esta área representa la 

línea roja sólida y muestra el valor promedio de la temperatura más alta para 

cada día del Cercado de Lima cada mes. De manera similar, la temperatura 

mínima promedio para cada día está representada por una línea azul sólida y 

muestra la temperatura mínima promedio del área.   

 

Figura 12:Temperatura y precipitaciones del distrito del Cercado de Lima. 

Recuperado de  METEOBLUE 
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Temperaturas máximas  

En el diagrama se muestran las máximas temperaturas alcansadas en el 

Cercado de Lima, tambien muestra durante un mes que cantidad de dias 

llegan a la temperatura maxima o minima. 

 

Figura 13:Temperaturas máximas del distrito del Cercado de Lima. 

Recuperado de METEOBLUE 

 

Cielo nublado, sol y días de precipitación 

 En el diagrama se muestran los números mensuales de los días de sol, 

en partes. Los días con menos de 20% de cubierta de nubes se consideran 

como días soleados, con 20-80% de cubierta de nubes como parcialmente 

nublados y más del 80% como días nublados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14: Cielo nublado, sol y precipitación del distrito del Cercado de Lima. 

Recuperado de METEOBLUE 
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Velocidad del Viento 

El gráfico muestra la velocidad del viento en la región Cercado de Lima y 

muestra el número de días de cada mes durante los cuales se puede medir la 

velocidad del viento. 

 

Figura 15:Velocidad del viento en el distrito del Cercado de Lima. 

Recuperado de METEOBLUE 

Corriente de los vientos 

 En el grafico se muestran las líneas de corrientes del viento, lo llaman 

wind streamlines, las mediciones las toman de acuerdo a las direcciones de los 

vientos igualmente la velocidad. 

 

Figura 16: Corriente del viento en el distrito del Cercado de Lima. 

Recuperado de METEOBLUE 
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Orientación del sol 

 Es muy importante por la radiación, porque dependiendo de la latitud en 

la que se encuentra un lugar la trayectoria cambia, es decir mientras esté más 

cerca con la línea Ecuatorial esta será perpendicular. 

 Es importante calcular la orientación del sol mediante fechas, en los que 

el planeta muestra cambios significativos 

 

 

 

 

 

 

 

La trayectoria solar es de este a oeste, con fechas 21 de diciembre del 2017, 

con hora de 15.00pm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17:Fechas equinoccio y solsticio. Elaboración propia. 

Figura 18:Trayectoria solar y sombra 21 de diciembre. Elaboración propia mediante 

el programa Revit 2019. 
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La trayectoria solar es de este a oeste, con fechas 21 de marzo del 2018, con 

hora de 15.00pm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La trayectoria solar es de este a oeste, con fechas 21 de marzo del 2018, con 

hora de 15.00pm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19:Trayectoria solar y sombra 21 de marzo. Elaboración propia 

mediante el programa Revit 2019. 

Figura 20:Trayectoria solar y sombra 21 de junio. Elaboración propia mediante el 

programa Revit 2019. 
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La trayectoria solar es de este a oeste, con fechas 21 de marzo del 2018, con 

hora de 15.00pm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Población  

Según datos de expertos del Instituto Nacional de Estadística e 

Información (2007), según los datos censales del Instituto Nacional de 

Estadística e Información, señalaron que la población del Cercado de Lima en 

2007 se estimó en 271.814. -INEI. 

Densidad  

Según expertos del Instituto Nacional de Estadística e Informática 

(2007), señalaron que la densidad de población se refiere al número promedio 

de habitantes de una región, que se obtiene dividiendo km2 por el número total 

de habitantes. Región 12,355 metros cuadrados. Según datos del censo 

realizado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). 

 

 

 

 

Figura 21:Trayectoria solar y sombra.21 de setiembre Elaboración propia 

mediante el programa Revit 2019. 
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1.3.3. Marco legal 

La parte legal nos proporcionara todas las informaciones con las cuales 

las instituciones constituyen la participación política.  

Aspectos legales respecto a la Centro Cultural Bioclimático 

Al llevar a cabo proyectos de construcción relacionados con la educación 

ambiental como centro cultural bioclimático, es necesario el apoyo del sector 

público y privado porque requiere financiamiento de las entidades estatales y 

privadas. 

Ministerio del Ambiente 

Castro (2015) explicó el Ministerio del Ambiente maneja el departamento 

ambiental inculca la protección de los recursos naturales, el uso sostenible y la 

biodiversidad, y la participación ciudadana cumple la función de promover la 

protección ambiental en el marco de la política ambiental nacional. 

 Dentro de sus objetivos específicos, el Ministerio de Medio Ambiente se 

compromete a:  

 Fortalecer los servicios ambientales descentralizados para asegurar la 

eficiencia ambiental y la protección ambiental del país, así como el uso 

sostenible de la biodiversidad. 

 En el proceso de toma de decisiones para el desarrollo sostenible 

del país, trabajar con la ciudadanía y la justicia social para promover la cultura 

ambiental. 

 

Ordenanza Nª 893- Municipalidad Metropolitana de Lima (2005) Ordenanza 

que aprueba el reajuste integral de la zonificación de los usos del suelo del 

distrito del Cercado de Lima. 
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Figura 22:Normas de zonificación de los usos de suelo del Centro histórico de lima. 

Recuperado del Diario el Peruano. 

Figura 23:Plano de zonificación del terreno. Recuperado de la Municipalidad metropolitana de 

Lima 
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Reglamento Nacional de Edificaciones – Norma A.140  

 Expertos del Reglamento Nacional de Edificación (2006) señalaron que, 

en materia cultural e inmobiliaria, el objetivo principal del reglamento es regular 

el trabajo de la propiedad inmobiliaria, y su único objetivo es continuar 

enriqueciendo, preservando y protegiendo el patrimonio. Bienes culturales 

nacionales.  

1.3.4. Marco teórico 

El equipamiento de un centro cultural es uno del espacio que esta 

fundamentalmente destinado a la difusión de la cultura así también como es a 

la promoción de esta. Estos espacios o equipamientos son los más construidos 

a nivel mundial así mismo también en Perú debido a que estos tratan de 

cumplir la función de ser un espacio abierto el cual brida la mayor recreación a 

todo el público en general, para poder fortalecerlos culturalmente. 

Figura 24:Plano de zonificación del centro histórico de Lima. Recuperado de la 

Municipalidad metropolitana de Lima. 
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Variable 1: Implementación de Centro Cultural Bioclimático 

Una de las nuevas modas del siglo XXI es tener la visión integral del 

problema ambiental que está ocasionando la construcción masiva de los 

edificios y todas aquellas medidas que hoy en día se usan para aprovechar el 

clima desde diferentes maneras y formas. Para ello se debe tomar en cuenta el 

uso de tecnologías y materiales sostenibles de modo que se pueda optimizar 

desde diferentes formas constructivas en muros y techos para hacer frente o 

poder aprovechar los vientos. También es posible que se presenten aislaciones 

térmicas en diferentes partes u ambientes de la edificación.  

En resumen, es conocer adecuadamente el propósito y la composición 

de los materiales para poder usarlos correctamente contrarrestando los 

aspectos ambientales negativos que existen hoy en día.   

Según Pastrana (2014) la arquitectura es parte de una cultura 

determinada. Los centros culturales nacieron de la necesidad de poder 

promover el conocimiento cultural entre los habitantes de una comunidad o de 

un país entero, este centro suele ser un punto de encuentro desde las 

pequeñas y las grandes ciudades, puedan temer un lugar donde la gente se 

reúne para alimentarse y conocer tradiciones culturales; también poder 

desarrollar actividades que incluyen la participación de toda la familia, ya que 

este centro puede brindar talleres para todas las edades. (p. 3). 

Según los especialistas del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes 

(2011) para acercarnos a la definición de un centro cultural, en donde indica 

claramente que el centro cultural se refiere a la infraestructura que tiene otras 

opciones además de las actividades sociales y culturales; para realizar 

actividades de comunicación, formación y creatividad en diferentes campos 

culturales con personal, como talleres de arte y pintura; y la dinamización de 

entidades. (p. 13). 

Fuentes (2012) definió que, en el campo de la arquitectura bioclimática, 

se describe como una disciplina que busca el bienestar y la comodidad de los 

residentes, y utiliza eficazmente la energía captada por los rayos del sol, el 

viento o el agua, y una relación armoniosa con los residentes. El entorno que 
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nos rodea, se presenta manejar varios tipos de variables relacionados posee 

tipos ambientales, climáticos, sociales, científicos, económicos y tecnológicos., 

en donde interactúan no una sino, varias disciplinas. (p. 9). 

Para la sustentabilidad y el aspecto económico social, las principales 

variables fueron las que tuvieron en cuenta durante todo el proyecto fueron la 

ubicación geográfica, así como también el clima, las plantas y animales en el 

área de estudio se analizan de la misma manera para hidrología, suelo y aire, 

estos aspectos fueron fundamentales de análisis para lograr tener un mejor 

enfoque de entorno del centro cultural. 

Dimensión 1: Cualidades de un Centro Cultural  

Un centro cultural se califica como un espacio de proximidad o de 

atracción centralizada según el campo de acción que esta posea, para todo 

esto se puede decir que tiene una prioridad en la parte geográfica debido a que 

este tipo e equipamientos debe de estar muy bien ubicado debido a que este 

es también un equipamiento para fortalecer la participación cívica, así también 

está vinculada a brindar educación, creación, recreación, y por encima de todo 

difusión de la cultura y el arte de medio geográfico en el cual se encuentra. Por 

otro lado, también se debe de recalcar que un centro cultural funciona como un 

vehículo conector de toda una comunidad con su identidad cultural y 

costumbrista así también es usada como un soporte para articular la urbe de la 

ciudad. 

Según los especialistas del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes 

(2011) El centro cultural debe esforzarse por lograr cualidades únicas, 

conectadas y adaptables para el entorno local. (p. 11). 

Indicador 1: Singularidad  

La singularidad representa ser único y distinguirse de los demás, ya sea 

por sus características arquitectónicas, su programación o la innovación que 

presente. 

Los especialistas del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes (2011) 

indicaron que como la cualidad a alcanzar un centro cultural, debe de ser único 
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y debe de ser muy distinguido entre los demás equipamientos desde sus 

características arquitectónicas hasta su modelo programación y así como 

también su distribución, debido a que estos factores serán los que hagan que 

marque una gran diferencia ante los demás, como su mismo nombre lo dice, un 

equipamiento debe de mostrar singularidad es decir que debe de ser único y 

apropiado para la ciudadanía desde diferentes puntos de vista (p. 18). 

Indicador 2: Conectividad 

Debe estar conectado con otros espacios culturales existentes para mantener 

el equilibrio del entorno. 

Según los especialistas del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes 

(2011) un centro cultural  debe de mostrar conectividad desdés diferentes 

puntos, tanto interiores como exteriores, en el tema de interior quiere decir que 

todos los ambientes deben de estar conectados entre sí y buscar de la mejor 

manera que se relacionen unos con otros, desde el otro punto que es el 

externo se debe decir que el equipamiento debería de estar en un punto 

céntrico a los diferentes distritos o ciudades para poder general un mejor 

acceso y una mayor afluencia de parte de todas las personas. (p. 18). 

 En Perú existen espacios culturales cercanos al centro histórico de lima 

como la casa de cultura, el museo cuadra y bodega y entre otros más, pero el 

problema es que estos no están relacionados con ninguna actividad en común, 

cada espacio cultural vela por sí misma.  

Indicador 3: Adaptabilidad 

Un centro cultural debe adaptarse al entorno, del mismo modo a las 

transformaciones y sin abandonar su misión. 

Los especialistas del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes (2011) 

señalaron que: 

En las décadas de 1980 y 1990, el centro cultural jugó un papel muy 

importante en el desarrollo cultural y social, y fue el protagonista de las 

limitadas actividades artísticas y culturales de la época. Sin embargo, 

con el restablecimiento del sistema democrático, ha surgido un nuevo 
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espacio cultural, el centro cultural debe adaptarse al entorno social sin 

perder su esencia ni cambiarse a sí mismo. (p. 18). 

El centro histórico de lima pasó por muchas épocas históricas, la época 

virreinal, la época colonial, hasta la época republicana; durante todos estos 

años los edificios históricos iban cambiando de aspecto de cultura, hasta llegar 

a hoy en día a formar parte de una historia rica en cultura.  

Dimensión 2: Diseño bioclimático 

El emplear métodos de diseño bioclimático en las edificaciones durante 

el siglo XXI, estos tienen como principal objetivo que es el de analiza y evaluar, 

todas las variables ya sean naturales, ambientales o artificiales, con el fin de 

darles un buen uso de tal, manera que se cuida y conserva el medio ambiente.  

 Según Ferreiro (1991), citado por Fuentes (2012) estableció  

Es importante considerar los principios físicos y los diferentes 

métodos en los que se basan estos sistemas ambientales para 

que se puedan aplicar con mayor facilidad. Estas ideas deben 

integrarse con las ideas de diseño para lograr la relación correcta 

entre los distintos diseños. Arquitectura y entorno construido. (p. 

18). 

En estos últimos años se ha propagado el termino sostenible o 

sustentable en la rama de la arquitectura como en otras también, pero el punto 

es que se está concientizando sobre el daño que se ocasionó al medio 

ambiente y de alguna manera se busca el reparo, empleando sistemas 

constructivos que no dañen el ambiente o utilizar tecnología que aproveche lo 

que nos brinda la naturaleza, como el viento y la energía eólica, como el agua y 

la energía hidráulica; y así muchos más. 

Indicador 1: Sistema pasivo de ventilación natural.           

Con sistema pasivo nos referimos a aquellos sistemas empleados en 

una edificación que no alteren de ninguna forma al medio ambiente, y la 

ventilación natural se refiere a provechas los factores que provocan el 

movimiento del viento y el viento en sí. 



 

34 
 

Según Fuentes (2012) la ventilación por medio natural empleada por el 

medio de los vanos, o de cualquier elemento constructivo que, a dirección del 

viento desde diferentes medios y formas, como puede ser la velocidad en su 

dirección dentro de los diferentes ambientes interiores de una edificación. La 

ventilación posee tres funciones: (a) la mejora del aire, que tenga circulación, 

(b) la climatización o enfriamiento del espacio, que el cruce de vientos 

produzca el cambio de temperatura en un ambiente (c) los elementos 

constructivos, empleados para aprovechas la captación de los vientos y (d) el 

enfriamiento directo de las personas, generado por el cruce de los vientos (p. 

6). 

Penélope (2012) definió 

La ventilación natural, en un método pasivo, te permite utilizar a tus 

necesidades los recursos del entorno, te permite ahorrar consumo 

energético. Gracias a estas innovadoras soluciones se pueden 

conseguir ahorros energéticos de entre el 10 y el 30%. (párr. 1). 

Las masas de aire caliente se acumulan en la parte superior de los 

ambientes de circulación. El sistema pasivo de ventilación natural consiste en 

utilizar las condiciones medioambientales, como por ejemplo emplear las 

corrientes de aire, en el ambiente interior donde sea sustituido por otra 

corriente de aire exterior. De esta manera de obtiene un doble objetivo; por un 

lado, sustituir el aire usado, por otro aire, de igual manera reducir la sensación 

de calor en un ambiente sobrecalentado. 

Indicador 2: Sistema pasivo de iluminación natural. 

Se llamas sistema pasivo de iluminación natural al conjunto de funciones que 

se emplean en una edificación o construcción para aprovechar la luz natural. 

Fuentes (2012) definió que se debe diseñar nuevos prototipos de diseño 

innovador para captar la luz natural, que nos ayudarán a controlar, transformar 

y así lograr un mayor nivel de luz y distribución lumínica en el entorno. (p. 6). 

La ciencia responsable del diseño de iluminación natural no se trata solo 

de proporcionar suficiente luz natural en el espacio, sino también de cómo 
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hacerlo sin efectos secundarios. Se trata de poder equilibrar los cambios en la 

ganancia de calor, el deslumbramiento y la utilización de la luz natural durante 

el día. Por ejemplo, se desarrollará un buen diseño de luz natural 

implementando accesorios y componentes que puedan producir sombras, 

reduciendo así el brillo de la luz para brindar un mejor ambiente de trabajo. 

Además, debe evaluar el tamaño y la cantidad de aberturas y ventanas, así 

como la elección del tipo de vidrio. 

Indicador 3: Eco tecnología. 

Según Fuentes (2012) 

Los edificios bioclimáticos utilizan tecnologías ecológicas que ayudan a 

reducir o proporcionar el consumo de energía. Por ejemplo, los paneles 

solares pueden ayudar a calentar el agua. Por lo tanto, ya no es 

necesario instalar fuentes termales eléctricas en los edificios, recolectar 

agua de lluvia, ahorrar sistemas y reutilizar el agua. (p. 6). 

Uzquiano, Sullivan y Sandy (2015) definieron que La unidad básica de SFV 

es la célula fotovoltaica. Estos dispositivos que utilizan energía eléctrica (el 

componente principal es el silicio) para convertir la luz solar en energía 

eléctrica directa se deben al efecto fotovoltaico. La mayoría de las baterías 

producen medio voltio. Un módulo típico tiene 36 baterías, por lo que en 

condiciones estándar su voltaje es de 18 V y el voltaje nominal es de 12 V. (p. 

13).  

 Lo más importante de proponer eco tecnologías es que todo es y será 

para el medio ambiente, como es el caso de los techos verdes. 

Techos verdes 

En ocasiones la falta de educación ambiental, nos ciega y nos hace vivir en 

ambiente contaminado, sin saber lo valioso y la función que cumplen las 

plantas en este planeta, nos brindan oxígeno, he hay que surge la idea de 

aprovechar los techos de las edificaciones para generar techos verdes, y 

aportar en el planeta. 
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Castro (2015) definió que la propuesta de difusión ecológica funcional al 

aire libre de este proyecto cuenta con espacio verde y zona de cultivo 

hidropónico. Para utilizar una gran parte del área de edificación como espacio 

verde, se prevé ubicar estos espacios y zona de cultivo en la misma cubierta. 

Dándole otro uso a los techos aportando con el medio ambiente, que tanto 

hacen por los seres humanos, proporcionándonos de oxígeno. (p. 175). 

Las ventajas que ofrece una cubierta verde son las siguientes: 

• Es posible cultivar flores, frutas y verduras. 

• Mejorar significativamente la climatización de edificios o edificaciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Castro (2015) describió la composición del techo verde es que se debe 

colocar una capa impermeable sobre la losa de concreto, y sobre ella se debe 

colocar un producto poroso. Su función es similar a una esponja. Cuando el 

sustrato vegetal está seco, puede almacenar y distribuir la humedad. y retiene 

la humedad cuando está mojado. 

 Se coloca la tierra fértil y el humus, y sobre esta es donde se plantan las 

plantas y flores. 

Estos techos se pueden explicar en dos grupos según al uso que se le dará: 

Techos verdes densos. En él se pueden plantar arbustos, plantas con flores e 

incluso cultivos, que pueden circular y requerir un sistema de riego, que pueda 

reutilizar las aguas grises del mismo edificio. (p. 177). 

Figura 25:Eco tecnología, descripción de Techos verdes. Recuperado de 

Castro (2015). 
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 Para estos proyectos, se debe utilizar un sistema de techo verde denso 

para que los peatones puedan desarrollarse en él y puedan ingresar a otro 

espacio desde un espacio. 

La hidroponía  

Es una tecnología que puede producir plantas sin utilizar suelo, en los 

países desarrollados, este suelo ha alcanzado un alto nivel de madurez. 

Debido a los principios científicos y tecnológicos en los que se basa, se ha 

convertido en una tecnología simple, fácil y aplicable en muchos países / 

regiones de América Latina. 

Castro (2015) mencionó en este campo, se buscará promover y difundir 

la tecnología en el campo agrícola, contribuyendo así al desarrollo agrícola y 

apoyando proyectos sociales para mejorar la calidad de vida de la población de 

bajos ingresos. 

 En el paquete de formación y divulgación ecológica de los 

procedimientos constructivos, se han propuesto diversos espacios de 

aprendizaje para orientar las técnicas de hidroponía. Dado que existen 

diferentes tipos de tecnologías, el curso debe apuntar a aquellas tecnologías 

que son más baratas, más fáciles de instalar y mantener, y debe apuntar a la 

producción orientada al autoconsumo. 

Dimensión 3: Confort 

El término confort y comodidad se refiere al concepto de salud 

emocional, aunque es amplio y está directamente relacionado con la salud 

física y mental. 

 Los expertos de la Organización Mundial de la Salud lo definen no solo 

como en ausencia de enfermedad o síntomas, sino también en un estado de 

salud física, psicológica y social completa. En orden, también podemos 

describir la comodidad como el estado físico y mental de un individuo que 

expresa satisfacción y felicidad con el entorno que lo rodea. 

Fuentes (2012) La definición de "comodidad" se refiere cada vez más al 

estado instantáneo de percepción ambiental, que puede describirse como 
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satisfacción instantánea, que definitivamente está determinada por el estado de 

salud y más dependiente del estado mental del individuo. (p. 58). 

Las personas interactúan con el entorno de forma natural, social y 

artificial en todo momento; el entorno determina sus comportamientos físicos y 

psicológicos, que son los determinantes de la salud, el bienestar y la 

comodidad. Por lo tanto, crear una forma de satisfacer las necesidades de 

comodidad del usuario El entorno es muy importante. 

Indicador 1: Confort Térmico 

Según Fuentes (2012) 

La percepción del medio ambiente se produce principalmente a 

través de la piel. En el intercambio de calor entre el cuerpo humano 

y el medio ambiente, los pulmones intervienen de manera 

importante. (p. 59) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26:Confort térmico. Recuperado de Narvaez 

S.,Quezada V. y Villavicencio Q.(2015). 
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Indicador 2: Confort lumínico 

Generalmente, si se proporciona suficiente luz, de acuerdo con ciertos 

estándares, se puede realizar cualquier tipo de trabajo; sin embargo, se debe 

considerar la calidad de la luz, como la cantidad. La calidad está relacionada 

con las características de iluminación que contribuyen a la visión humana, por 

lo que todas estas características están interrelacionadas. 

Para Fuentes (2012) 

El confort de la luz es a través de la percepción visual. Se puede sentir 

que el confort de la luz es diferente al confort de la visión, porque el 

primero se refiere principalmente a los aspectos fisiológicos, fisiológicos y 

psicológicos relacionados con la luz, mientras que el segundo se refiere 

principalmente a los aspectos psicológicos relacionados con el espacio y 

la percepción visual. Objetos que rodean al individuo. (p. 67). 

Indicador 3: Confort acústico 

La acústica se encarga de diseñar el espacio funcional en el entorno, y 

el equipo es necesario para proporcionar una buena audición. Esto es muy 

importante para ciertos tipos de edificios y espacios abiertos o cerrados, porque 

una buena audición ayudará a obtener la mejor recepción de sonido. Cuando el 

sonido es caótico o demasiado fuerte, se convertirá en un factor de 

contaminación, generalmente llamado ruido, que puede definirse como un ruido 

no deseado (ya sea suave o fuerte) que afectará al oído humano. 

Según Fuentes (2012) 

Se refiere a la percepción que se produce a través de la audición, 

además de los factores auditivos, también incluye factores de ruido. 

Las fuentes de sonido siempre existen en áreas urbanas y rurales, 

incluso en lugares tranquilos como lugares vacíos o casas aisladas. 

(p. 69). 
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Aislación acústica 

El vidrio es uno de los muchos materiales que ayudan a mejorar el 

rendimiento del aislamiento acústico. En la superficie del vidrio, está compuesto 

por dos piezas de vidrio laminado en el exterior. Las dos piezas de vidrio 

laminado se combinan por una capa de plástico (PVB) diseñada para mejorar 

el efecto de aislamiento acústico y formar una cámara de aire y un segundo 

vidrio El vidrio puede ser vidrio ordinario (transparente). 

Según Chuquisala (2014) El vidrio laminado con aislamiento acústico 

puede garantizar un alto nivel de aislamiento térmico y proporcionar la misma 

seguridad que el PVB ordinario. Utilizando al menos una hoja acústica de PVB, 

se puede reducir su ruido. Si también se usa en combinación con un panel 

térmico, el efecto de reducción de ruido será mayor. (p. 34). 

  

 

 

 

 

 

 

 

Indicador 4: Confort olfativo 

El confort olfativo se puede analizar de dos diferentes maneras, la 

primera es olfatear aquellos olores agradables al sentido lo cual genera en el 

individuo una sensación de tranquilidad, lo que psicológicamente es placentero 

al olfato.  

A través de plantas aromáticas y medicinales que se producen en 

determinadas zonas del país, son utilizadas por construcciones de jardines. 

 

Figura 27: Aislación acústica – vidrio y lamina 

PVB. Recuperado de Chuquisala (2014) 
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Fuentes (2012) 

Se percibe a través del olfato. Esta comodidad se considera un 

método psicológico, no un método ambiental, que es un factor 

importante que se debe considerar, especialmente en lugares con 

índice de contaminación. Por la función de todo tipo de vegetación. (p. 

72). 

La solución es eliminar la fuente de contaminación. Ya se trate de 

residuos sólidos, líquidos, químicos, naturales, etc. Y la solución pasiva seria la 

implementación del uso de plantas aromáticas y medicinales que, ayuden a la 

captación de estas, beneficiando al individuo y así genere confort olfativo. 

 Indicador 5: Confort psicológico 

Se define como el aspecto psicológico que interactúa con otros factores 

lumínicos, auditivos y olfativos; por ejemplo, el confort del calor y la luz se 

puede obtener implementando factores visuales relacionados con el diseño del 

espacio, como el color, la textura, el espacio, el volumen, el vacío. Gestión 

sólida, etc; dentro y fuera del edificio. 

Fuentes (2012) 

El confort psicológico es una percepción global, es decir, el cerebro 

tiene toda la información sensorial que recibe del entorno. Con base 

en el conocimiento y la experiencia de los residentes, la información 

es analizada y procesada, para que los individuos puedan responder 

de una forma u otra, expresando satisfacción o insatisfacción con los 

estímulos ambientales. (p. 73). 

Debido a que el diseño inadecuado del espacio puede provocar 

incomodidad, enfermedad y disfunción corporal, la arquitectura también 

interfiere directamente con la percepción personal. Edificios fríos, calientes, 

ruidosos, mal iluminados o edificios que causan contaminación; por lo tanto, se 

deben tomar precauciones al diseñar edificios cómodos. 
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Variable 2: Identidad Cultural 

La identidad cultural que determina un pueblo o comunidad se define a 

través de diversos aspectos como la lengua, las costumbres entre otros, tal y 

como lo es mencionado según Molano (2007), quien menciona que La 

identidad cultural incluye un sentido de estabilidad dentro de un grupo social, 

que comparte características culturales, costumbres, valores y creencias con 

él. Esto también muestra que la identidad no es un concepto duradero, sino 

creado por individuos y colectivos, y se basa en todas las influencias externas. 

(p. 73) 

Huisa, Hualpa y Godinez (2009) explicaron que identidad es todo aquel 

elemento de permita identificarnos con muestra cultura, caracterizarnos, 

mostrar que es todo aquello que tenemos en común y que es exactamente lo 

que nos diferencia de las demás personas, pueblos, regiones y naciones, La 

cultura se refiere al uso de elementos materiales, pero también al uso de la 

naturaleza espiritual, en este campo están involucrados la fe, el arte, las leyes 

morales, las costumbres, etc. Adquirido por un grupo de organizadores sociales 

oficialmente reconocidos o marginados, de naturaleza cultural. (párr. 1). 

Según José María Arguedas (1939) citado por la UNESCO (2011) afirmó 

que el idioma quechua es una de las primeras expresiones del hombre como 

ser de este paisaje, ya que con esta lengua se habla en forma concreta, 

también se le describe como el idioma madre o la que ilumina la sabiduría de 

las personas. (párr. 1). 

Fuera de eso también comento que no hay mejor fórmula que defina qué 

es lo que realmente somos y que llevamos con nosotros mismos dentro de 

cada uno, de una u otra manera lo que llevamos cada uno dentro son nuestras 

tradiciones costumbres, creencias, cultura, raza y sangre luchadora. 

Dimensión 1: Educación 

La educación es primordial para el desarrollo intelectual de la persona, ya 

que es el medio o proceso de conocimiento de las sociedades para superarse 

ante los demás y ser mejores en diferentes campos, se puede decir que este 

medio no tiene fin debido a que a través de toda la vida siempre una persona 
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seguirá aprendiendo. 

Los especialistas de la Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación (2014) manifestaron 

Toda persona tiene derecho a la educación. Está protegido por la 

Declaración Universal de Derechos Humanos y reconocido como 

uno de los cinco derechos culturales básicos. El derecho a la 

educación proporciona a las personas y a la sociedad las 

habilidades y los conocimientos clave necesarios para convertirse en 

ciudadanos autorizados. Adaptarse a los cambios y ayudar a la 

sociedad, la economía y la cultura. (p. 48).  

Después de años de arduo trabajo, los hechos han demostrado que los 

métodos educativos pueden garantizar la construcción y difusión de los valores 

de todos y una actitud común, para que de esta manera se garantice la 

integración y participación de todos, y que todos los lugares marginados para 

que estos generen espacios de conectividad e interacción entre sí. 

Según los especialistas de la UNESCO (2014) cada año la tasa de 

escolares aumentan la economía anual (PIB) esto en un 0.37% se dice que la 

población más culta por así llamarlo lleva consigo efectos positivos sobre otras 

áreas de desarrollo social. La tasa de mortalidad infantil y materna es menor, 

así también como la tasa de infecciones por el VIH y el SIDA, también es 

importante hacerle propaganda al ambiente promocionando la sostenibilidad 

medio ambiental del planeta. (p. 48). 

Indicador 1: Educación plurilingüe 

Las competencias de leguaje son importantes e indispensables para la y 

participación del hombre en una o más sociedades de carácter demócrata, 

gracias a esto las personas tenemos la facilidad de incorporarnos a nuevas 

culturas en distintas partes del mundo, también ayuda en la estipulación del 

intercambio cultural entre las personas de diferentes zonas geográficas. 

Los especialistas de la Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura UNESCO (2014) aprender una o varias 
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lenguas extranjeras es fundamental para estos momentos ya que si una 

persona desea aumentar sus oportunidades de trabajo o de vida, trata siempre 

de incursionar en diferentes ambientes y entre estas encontraremos nuevos 

países cada uno de estos con un nueva cultura a la cual uno como persona 

migrante debe de adaptarse lingüísticamente para lograr realizar intercambio 

de palabras y poco a poco y vinculándose con la población, esto por lo general 

siempre se presentara debido a que el planeta en el que habitamos posee una 

interculturalidad en cualquier punto geográfico. (p. 52). 

La promoción del bilingüismo y el plurilingüismo, dentro del marco 

educativo nos indica que ofrece relevancia sobre la sensibilidad en la parte 

cultural, de esta manera se busca fomentar la identidad cultural a través de 

diferentes aspectos de carácter cultural. 

Indicador 2: Educación artística 

Es la complementación de la educación plurilingüe, y teniendo como 

objetivo principal la educación artística la cual es desarrollar las capacidades 

de cada uno, incluyendo también las capacidades creativas de cada persona, 

incorporando los derechos humanos y culturales, las cuales están basados en 

la educación y la cultura; de esta manera buscar el mejoramiento del ámbito 

educacional del Perú. 

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y 

la Cultura UNESCO (2014) definieron que la educación artística nutre la 

creatividad y la innovación de los estudiantes, así también como potencializa 

todos los talentos de la persona como son los creativos y artísticos para 

promocionar una base de expresiones culturales para que todas las personas 

lleguen a conocer más sobre su cultura, los cuales serán más educados y 

poseerán un mejor desarrollo personal el cual es muy importante para la 

prevalencia correcta un una determinada sociedad, Se dice que la educación 

artística es un elemento muy recomendable para los escolares en todo 

momento de aprendizaje. (p. 55). 
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Indicador 3: Formación de los profesionales del sector cultural 

Los especialistas de la Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura UNESCO (2014) describieron que con el 

propósito de aprovechar todos los recursos culturales, los profesionales 

culturales actuales y futuros debe de obtener habilidades en creatividad, 

tecnología, arte y métodos de gestión que permitan que cada una de las 

personas exprese o manifieste su cultura y creatividad a través de actividades 

que ayuden de tal forma a expresar aún más la cultura, ya que esta es 

primordial para identificarnos ante los demás, muy por otro lado estas 

actividades ayudaran a las personas a desenvolverse mejor socialmente y 

poseer una mejor interacción social. (p. 57). 

Empezando con la educación y siguiendo con el encaminado de 

profesionales en el campo de la identidad cultural se logrará una sociedad más 

culturizada que se identifique son sus costumbres, sus tradiciones y difundirlas 

de generación en generación. 

Dimensión 2: Participación social 

Los especialistas de la Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura UNESCO (2014) describieron que la 

expresión cultural es muy importante para la creación y difusión de valores 

culturales, así como la base para que las personas y toda la sociedad expresen 

su propia vida y desarrollo. Esto configura principalmente la índole calidad al 

igual que las relaciones sociales. (p. 84). 

Indicador 1: Participación en actividades culturales fortalecedoras de la 

identidad 

Según los especialistas de la Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura UNESCO (2014) 

“Toda persona tiene derecho a participar libremente en la vida cultural de 

la comunidad, disfrutar de las artes y participar en el progreso científico y 

los beneficios que de él se derivan”. (p. 77). 
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Indicador 2: Tolerancia de otras culturas 

Indicador 2: Tolerancia de otras culturas 

Según los especialistas de la Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura UNESCO (2014) 

La característica de la sociedad moderna es su multiculturalismo, es 

decir, la comprensión de diferentes culturas locales y extranjeras y 

múltiples expresiones culturales en una misma zona. Como subraya el 

informe de la Comisión Mundial de Cultura y Desarrollo, nuestra 

diversidad creativa es que ninguna cultura es una isla. (p. 90). 

Indicador 3: Confianza interpersonal 

Según los especialistas de la Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura UNESCO (2014) 

“La confianza interpersonal es un indicador indirecto del capital social y, 

por tanto, un componente del desarrollo. Los investigadores han 

vinculado la confianza interpersonal con el bienestar de la sociedad en 

su conjunto”. (p. 92). 

Indicador 4: Libre determinación 

Los especialistas de la Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura UNESCO (2014) definieron que la libertad de 

las personas para elegir libremente su vida es un sentimiento que poseen cada 

uno. También agregando a sus vidas cultural estos individuos serán pasases 

de elegir con certeza la vida que llevaran y como la llevaran en la notable 

función de sus propios valores y creencias. (p. 95). 

Al contrario, el bajo nivel de confianza de las personas en la sociedad 

brinda un solo indicador de la presencia de los valores culturales y por lo cual 

obstaculizan las posibilidades de mejora de los individuos echan a un lado las 

oportunidades para el desarrollo personal. 
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Dimensión 3: Sostenibilidad del patrimonio 

La importancia patrimonial y el valor cultural, estos dos se sitúan dentro 

del primer plano de sostenibilidad, es en ese momento en donde este adopta el 

primer punto de vista donde indica claramente que la sostenibilidad del 

patrimonio dependen de algunas acciones las cuales puedan ser capaces de 

garantizar la protección y conservación de todas las riquezas patrimoniales en 

especial las culturales para que así exista una respuesta ante los desafíos de 

impactos globalizaciones, cabe resaltar que todo es realiza con la finalidad de 

que todo aquello que esté vinculado con el patrimonio sea capaz de prosperar 

a futuro y de la misma forma llegar a mejorar. 

Los especialistas de la Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura UNESCO (2014) indicaron que son muchas 

las formas y factores los cuales ingresan dentro del tema de sostenibilidad del 

patrimonio de una determinada nación, dentro de esto se encuentran 

indicadores los cuales están estrictamente vinculados a la acción pública en 

cual hoy en día propone un plan multidimensional la cual es capaz de analizar 

diversos compromisos de carácter público, todo esto está dirigido a la 

protección y la salvaguardia del patrimonio. Dentro del plan se llega a la 

sintonización en un indicador el cual este compuesto de diferentes aspectos y 

este ofrece la primera aproximación para los usos sostenibles a nivel de una 

nación, y potenciarlo para las futuras generaciones. (p. 133). 

Indicador 1: Registro e inscripciones 

Los especialistas de la Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura UNESCO (2014) describieron que este 

componente ilustra aproximadamente que los recursos del patrimonio de un 

país se consideran valiosos y dignos de protección para la protección oficial. 

Partiendo de mostrar que el propósito de establecer listas y listados de 

patrimonio cultural es de mantenimiento y protección, los registros y listas no 

son ejercicios abstractos, sino la voluntad política de tomar las medidas 

necesarias para medir el asunto. Por lo tanto, el nivel de compromiso en la 

producción de registros e inscripciones, incluidos sus reajustes regulares, 
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puede indicar estructuralmente la calidad de las prioridades relacionadas con el 

patrimonio. (p. 133). 

Indicador 2: Protección, salvaguardia y gestión. 

Según los especialistas de la Organización de las Naciones Unidas para 

la Educación, la Ciencia y la Cultura UNESCO (2014) la forma en la cual las 

autoridades públicas de una determinada nación tratan de asegurar la 

conservación, Así como la reevaluación sostenible del patrimonio, el 

establecimiento de capacitaciones y el fortalecimiento de la buena capacidad 

de la población, hace que todo sea una participación activa para cuidar del 

patrimonio desde lo que viene a ser la protección hasta llegar a salvaguardar 

en medio ambiente y el patrimonio, y  a la vez forzar y fomentar todo el interés 

posible hacia ellos. El propósito principal de todo esto es buscar la satisfacción 

del personal con respecto al medio ambiente y observar la fomentación 

colectiva de ello. (p. 133). 

Indicador 1: Transmisión y movilización de apoyos 

Según los especialistas de la Organización de las Naciones Unidas para 

la Educación, la Ciencia y la Cultura UNESCO (2014) indican que los esfuerzos 

para sensibilizar a las comunidades para aumentar su comprensión de los 

valores culturales y la conciencia del patrimonio. La inversión es importante 

para promover la cultura, porque este no es un tema muy paralelo.  (p. 133). 

Aporte significativo: Sistema Bioclimático  

El uso de sistemas bioclimáticos en el desarrollo de edificaciones 

bioclimáticas es un requisito previo para mantener el equilibrio y la armonía, y 

estas condiciones son compatibles con el medio ambiente. Busca lograr un alto 

nivel de confort térmico, sonoro, lumínico y psicológico, y una mayor 

consideración de las condiciones ambientales para ayudar a lograr el confort 

térmico interior adaptándose al diseño ambiental.  

Hace muchos años, la mayoría de las construcciones tradicionales se 

han venido trabajando de acuerdo con los principios de la arquitectura 

bioclimática: por ejemplo, ventanas orientadas al sur en zonas de clima frío del 
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hemisferio norte, utilizando diferentes materiales con determinadas 

propiedades térmicas, como la madera, la piedra. o adobe, se basan en el 

medio ambiente. Obtenido en el medio. 

Determinantes bioclimáticos 

Los determinantes vendrían hacer las características climáticas que 

influyen en la ubicación y los elementos del entorno. Dependiendo de la 

profundidad del análisis climático que se le dé. 

Factores macro climáticos 

Los elementos que influyen en el macro clima son: la temperatura, 

radiación solar, trayectoria solar, humedad, viento, precipitaciones y nubosidad. 

Temperatura: es el calor contenido en el aire y varía en cada lugar, por lo tanto, 

se debe tomar en cuenta cuando se quiere obtener ganancias o pérdidas 

térmicas. 

 Radiación solar directa; la cual se da cuando la radiación llega directamente, 

sin cambiar su dirección. 

Radiación solar difusa; se da cuando existen desviaciones causadas por las 

nubes. 

Radiación global; es la combinación de las dos radiaciones anteriores 

. 

 

 

 

 

 

 

 Figura 28:Radiación Global. Recuperado de Narvaez 

S., Quezasa V. y Villavicencio Q. (2015). 
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Trayectoria solar: es muy importante por la radiación, porque dependiendo de 

la latitud en la que se encuentra un lugar la trayectoria cambia, es decir 

mientras esté más cerca con la línea Ecuatorial esta será perpendicular. 

 

 

 

 

 

 

 

Precipitación: se refiere al agua que posee el aire que, a su vez, impide que el 

cuerpo se pueda enfriar con facilidad. 

La nubosidad: se refiere a la cantidad de nubes que cubre el cielo, como se 

mencionó anteriormente si existe mucha nubosidad se tendrá una radiación 

difusa. 

Factores micro climáticos  

Los microclimas se generan por diferentes elementos: las edificaciones 

próximas, vegetación, masas de agua y pendientes del terreno. 

Las edificaciones próximas: estas además de generar sombra impidiendo el 

paso de la radiación y también cambian la dirección de los vientos. 

 

 

 

 

 

 

Figura 29: Trayectoria Solar. Recuperado de Narvaez S., 

Quezasa V. y Villavicencio Q. (2015). 

Figura 30: Edificaciones próximas. Recuperado de 

Narvaez S., Quezasa V. y Villavicencio Q. (2015). 



 

51 
 

 La vegetación: puede funcionar como un muro para el viento y dependiendo de 

su densidad puede filtrar o bloquear su paso. 

 

 

 

 

 

 

Las masas de agua: se refieren a los ríos, pues afectan a las casas que se 

encuentran cerca, ya que generan corrientes de aire frías. 

La pendiente del terreno: influye de igual manera en los microclimas, pues 

según la ubicación el terreno puede generar sombras de viento o de sol o 

ambas y cambiar sus temperaturas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31:Vegetación. Recuperado de Narvaez S., 

Quezasa V. y Villavicencio Q. (2015). 

Figura 32:La pendiente del terreno.  Recuperado de 

Narvaez S., Quezasa V. y Villavicencio Q. (2015). 
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Sistemas pasivos 

Sistemas de calentamientos pasivos:  

Son aquellos que aprovechan la energía solar mediante la radiación y la 

utilización de los materiales por si aislamiento e inercia térmica. Los criterios a 

considerarse son:  

Ganancia directa de calor; se realiza mediante ventanas en las cuales 

permite que la radiación atraviese y se pueda retener el calor. Maneras de 

controlar el ingreso de la radiación.  

• Tamaño del vano 

• Tipo de acristalamiento 

• Orientación 

• Condiciones climáticas exteriores 

• Diseño de edificaciones (voladisos, percianas)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33:Ganancia mediante ventanas. 

Recuperado de Narvaez S., Quezasa V. y 

Villavicencio Q. (2015). 

Figura 34: Control de la ganancia de calor por 

medio de voladizo. Recuperado de Narvaez S., 

Quezasa V. y Villavicencio Q. (2015). 
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Ganancia indirecta de calor: se realiza mediante vidrios o muros que tengan 

gran incidencia termina. Existen distintas formas para poder captar el calor de 

forma indirecta como: el muro trombe, muro de agua y efecto invernadero. 

Muro trombe: utiliza la inercia térmica de los materiales y la capacidad del vidrio 

para retener la radiación, existen 2tipos de muros trombe: el primero que es el 

no ventilado que utiliza el muro y un vidrio; mientras que el segundo tiene dos 

aberturas, unas en la parte superior y la otra en la parte inferior, dado que el 

aire frio se concentra en la parte inferior, ingresa por abajo al calentarse sube y 

sale por la parte superior. 

 

 

 

 

 

 

 Muro de agua: este utiliza el agua como captador de calor por sus 

propiedades caloríficas y de conductividad, logrando así, una mayor captación 

y rápida emanación al interior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35: Flujo de aire del Muro Trombe. Recuperado de Narvaez 

S., Quezasa V. y Villavicencio Q. (2015). 

Figura 36:  Flujo de aire del Muro de agua. Recuperado de Narvaez 

S., Quezasa V. y Villavicencio Q. (2015). 
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 Efecto invernadero: generalmente se utiliza en las regiones la 

edificación separada por un muro de gran inercia térmica, preferiblemente de 

color oscuro para mayor acumulación de calor.  

 

 

 

 

 

 

Sistema de enfriamiento pasivo: 

Enfriamiento evaporativo: el cual consiste en pasar un corriente de aire 

sobre una masa de agua, por medio de la evaporación de efectúa una 

disminución de temperatura, con lo cual se obtiene una edificación más fresca. 

 

 

 

 

 

 

 

Enfriamiento radiante: son fuentes de enfriamiento natural mediante la 

transferencia de calor por la radiación. Existen varias maneras de lograr esto 

como son los: Techos fríos, cubiertas húmedas, terrazas, fachadas radiantes y 

refrigeración por conducción. 

 

 

Figura 37: Efecto invernadero. Recuperado de 

Narvaez S., Quezasa V. y Villavicencio Q. (2015). 

Figura 38:  Enfriamiento evaporativo. Recuperado de 

Narvaez S., Quezasa V. y Villavicencio Q. (2015). 
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Cubiertas húmedas: estas utilizan la inercia del agua para contener el 

frio y por el día poder dispersarlo en el interior, un ejemplo claro son las 

cubiertas vegetales. 

 

 

 

 

 

 

 

El patio: es uno de los elementos más importantes en la bioclimática, 

pues sirve de manera directa e indirecta; la presencia de vegetación hace que 

el corriente de aire se enfríe mediante la evaporación del agua: 

 

 

 

 

 

 

 

Las fachadas radiantes: Dado que la radiación no puede mirar hacia la 

cúpula del cielo correctamente y los obstáculos se encuentran fácilmente frente 

a ella, estas paredes exteriores son muy efectivas al irradiar enfriamiento. 

 

 

 

Figura 39: cubierta vegetal y su aislamiento del calor. 

Recuperado de Narvaez S., Quezasa V. y Villavicencio Q. 

(2015). 

Figura 40: Enfriamiento por medo de patios. 

Recuperado de Narvaez S., Quezasa V. y 

Villavicencio Q. (2015). 
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Ventilación natural 

Según Chuquisala (2014) definió que La ventilación natural es sin duda 

una de las estrategias de refrigeración pasiva más optimizadas y más 

utilizadas. Son más eficientes en lugares cálidos. La ventilación natural incluye 

permitir que el viento entre y salga del espacio interior del edificio. (p. 48). 

Ventilación entre edificaciones: esto se logra con una distancia adecuada, 

pues, si se colocan cerca no habrá el paso del viento entre ellas. Se 

recomienda que la distancia entre edificaciones sea 5 veces la altura de la 

edificación.  

 

 

 

 

 

 

Ventilación cruzada: este sistema consiste en utilizar ventanas en fachadas 

opuestas generando un flujo de aire para intercambiar el aire frio exterior con el 

aire caliente del interior. Este tipo de ventanas también funciona con diferentes 

presiones, se logra con diferentes dimensiones de las ventanas, la eficiencia de 

este método se logra con 5 veces la altura de piso al cielo raso, sin sobrepasar 

los 15 metros de ancho. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 41: Ventilación entre edificios. Recuperado de 

Narvaez S., Quezasa V. y Villavicencio Q. (2015). 

Figura 42: Ventilación cruzada con diferentes 

tamaños de vanos. Recuperado de Narvaez S., 

Quezasa V. y Villavicencio Q. (2015). 
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Ventilación por efecto conectivo: este sistema se realiza por medio del aire 

caliente, pues al ser menos denso tiende a subir y se reemplaza por el aire frio 

que ingresa, la diferencia mínima de temperatura debe ser 1.7C. 

El control del viento a través de la vegetación: para este sistema solo es 

necesario el tamaño y la ubicación para desviar o acelerar su trayectoria. 

 

Figura 43: Control de la dirección del viento por medio de la 

vegetación. Recuperado de Narvaez S., Quezasa V. y Villavicencio 

Q. (2015). 

 

La ubicación de los vanos en relación al viento: esto beneficia a la 

ventilación de la edificación, esto se puede realizar de diferentes maneras. 
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Cubiertas y su comportamiento con el viento: esta se puede emplear para 

desviar la trayectoria de vientos o aprovecharlas para ventilar la edificación: 

• Los techos planos con aleros perimetrales que producen la presión del 

viento alrededor del volumen haciendo que este sea fluido. 

• Los techos de dos aguas pendientes y perpendiculares a los vientos, 

provocan que este retome su trayectoria original rápidamente. 

•  Los techos inclinados en contra del viento provocan que la presión 

negativa se aminore, con lo cual se logra retomar su trayectoria original. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 44: Ubicación de los vanos relacionados con el 

viento. Recuperado de Narvaez S., Quezasa V. y 

Villavicencio Q. (2015). 

Figura 45:  Cubiertas y su comportamiento con el viento. Recuperado de 

Narvaez S., Quezasa V. y Villavicencio Q. (2015). 
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Sombras de viento según la forma de la edificación: para generar estas 

sombras depende de la forma de la edificación, por lo tanto, a mayor desvío de 

la trayectoria de los vientos, mayor será la zona calma. 

 

 

 

 

 

 

Iluminación natural 

La iluminación natural es un factor muy importante pues, una correcta y 

eficiente captación de ella ayuda al ahorro energético en iluminación. Para una 

excelente iluminación la profundada del ambiente debe ser 1.5 a 2 m la altura 

desde piso hasta el dintel. 

Orientación 

Según chuquisala (2014) mencionó que, Aunque la ventana de vidrio 

está orientada hacia la parte sur del hemisferio norte o hacia la parte norte del 

hemisferio sur, ayuda a captar mejor la radiación solar en invierno y menos 

radiación solar en verano. Es más conveniente colocarla en la dirección 

opuesta. (p. 47). 

 

 

 

 

 

 

Figura 46:  Sombras de viento. Recuperado de Narvaez S., Quezasa V. y 

Villavicencio Q. (2015). 
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Soleamiento y protección solar 

Según chuquisala (2014) definió que Las ventanas con diseño de 

sombreado se alargan en sentido vertical, y si estas ventanas están ubicadas 

dentro de la pared, pueden bloquear el paso de la radiación solar en verano, 

evitando así el sobrecalentamiento del ambiente soleado en el edificio. (p. 47). 

Aleros:  

Según Arrevol (2016) mencionó que los aleros es un sistema de 

protección solar fijo y horizontal que, tras un buen calculo, genera sombras en 

las fachadas. (parr. 4). 

 

 

Figura 47: Orientación del sol. Recuperado de Chuquisala. (2014). 

Figura 48: Alero en muro. Recuperado de Arrevol (2016). 
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Vegetación y pérgolas:  

Según Arrevol (2016) mencionó que La pérgola es un elemento fijo, que 

sobresale del muro exterior del edificio más que los aleros. Pueden transmitir la 

luz solar y no se enfrentan a la radiación solar. La clave del enrejado es 

combinarlos con las plantas vegetales o enredaderas que crecen en todo el 

enrejado. (parr. 5). 

 

 

 

 

 

 

 

Lamas y persianas regulables: 

Según Arrevol (2016) definió que los sistemas exteriores que ayuden a 

contrarrestar la radiación solar, son las lamas regulables, verticales u 

horizontales, que vienen hacer un sistema móvil. (parr. 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 50: Persianas regulables. Recuperado Arrevol (2016). 

Figura 49: Pérgolas vegetales. Recuperado de Arreval (2016) 
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Color: 

Según Arrevol (2016) mencionó que el color de la fachada de una vivienda 

puede cambiar las condiciones de su calentamiento o enfriamiento en las 

edificaciones, sin embargo, una vivienda pintada en color blanco. (parr. 8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aislamiento térmico 

Según Chuquisala (2014) mencionó que, el aspecto de los muros gruesos 

retarda las variaciones de temperaturas en una edificación, debido a su inercia 

térmica que presenta. 

Figura 51: Persianas regulables de acero. Recuperado Arrevol (2016). 

Figura 52: Pueblo de la costa andaluza. Recuperado: Arrevol (2016). 
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1.3.5. Marco Conceptual 

Para hacer más comprensible el trabajo de investigación se ha redactado el 

concepto de cuarenta términos que emplearemos en la presente tesis, las 

cuales están relacionadas al centro cultural bioclimático y a la identidad cultural 

generando así la mejor comprensión de esta.   

Abertura  

Se requiere al menos un 85% de ventilación durante el año. Permitiendo que 

ingresen las corrientes de aire y ventilen un ambiente, también tener en cuenta 

el ingreso de la radiación solar. Las ventanas necesitan cumplen la función de 

permitir el ingreso y la luz, pero desviando las radiaciones solares. 

Aislación Acústica 

Según, Chuquisala G. (2014) los cristales laminados acústicos son los que 

garantizan un mayor un alto nivel de aislación de sonido ya que no permite el 

paso de ese de un ambiente a otro tanto así que el PVB acústico y el cristal 

laminado son iguales. (p. 34). 

Aislamiento Térmico 

Según, Núñez, R., Aramburu F. & Botrán C. (2012), Citado por Herrera L. 

(2016) el aislante térmico este material se caracteriza por la resistencia a las 

altas temperaturas, y el material de aislamiento térmico representa un 

Figura 53: Aislamiento térmico. Fuente: Chuquisala (2014) 
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obstáculo para el paso del calor entre dos ambientes diferentes, logrando así el 

máximo confort en un determinado edificio. (p. 19). 

Arquitectura Bioclimática 

Guerra (2013) indico que a través de la historia ha sido capaz de seleccionar 

los sistemas de energía en nuestro planeta, los cuales ayudan demasiado a la 

vida humana dentro de un determinado territorio. Dentro de los últimos años se 

a podido liderar con la gran controversia de aceptación sobre los sistemas 

energéticos por parte de las personas, pero es ver claramente la magnitud de 

los impactos ambientales para darse cuenta de que la arquitectura sostenible y 

la energía renovable son las principales soluciones para estos casos, a través 

de esta manera se llega a mejorar de una u otra forma la calidad de vida de la 

población dándole una gran contra a los grandes y negativos impactos 

ambientales. (p. 1). 

Arquitectura Sostenible 

Según Cárdenas y Castro (2016) La edificación sostenible es una forma de 

aprovechamiento de los recursos, que será principalmente beneficioso para el 

medio ambiente, por lo que su principal objetivo es buscar la satisfacción de las 

personas con el medio ambiente, promoviendo el interés de las generaciones 

presentes y futuras por el medio ambiente. En 1987, el informe de la Comisión 

Brundtland propuso el concepto de desarrollo sostenible, porque el informe de 

la Comisión trataba principalmente del tema del medio ambiente y su título 

principal era el medio ambiente. (p. 25). 

Arte Urbano 

Gutiérrez y Reaño (2017) indicaron que su aparición ya que trata de reflejar en 

su arte que la gente se sorprenda por cosas nuevas, se trata de hacer algo 

totalmente llamativo para que este logra captar la atención de la gente el cual 

es el principal motivo por el cual se creó este tipo de arte, de distintas formas 

como son los grafitis, teatro callejero música en la calle, dando a conocer el 

género musical como es el Rap y el Hip Hop. (p. 29).  
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Aulas de pintura 

Según, Chuquisala G. (2014) las aulas de pintura son ambientes en donde el 

único propósito es pintar, expresar sus emociones en el papel, esta acción 

permite que las personas se expresen a través de esta manera, ya que en 

algunos casos expresa el estado de ánimo de las personas. (p. 13). 

Centro cultural 

Según Cárdenas y Castro (2016) El centro cultural es un espacio cultural que 

permite la participación y desarrollo de las expresiones culturales, tiene como 

finalidad principal promover y difundir la cultura de un determinado lugar, la 

identidad y costumbres de los vecinos de la comunidad. En otras palabras, 

también debe entenderse como un lugar donde las personas, los turistas 

pueden visitar y participar en el arte, los estudios y los productos culturales. (p. 

20). 

Confort Acústico 

Hernandez A, Y Torrez F. (2015) conceptualizó que se aplica a diversos 

campos del conocimiento relacionados con el ser humano y su entorno, hace 

referencia a las sensaciones auditivas y buscar su comodidad en un ambiente 

o espacio que presente una buena calidad sonora. (p. 18). 

Educación artística 

Los especialistas de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación 

(2014) explicaron que el expresar sus emociones mediante una actividad ya 

sea pintura, baile o teatro; todas estas con la cualidad de hacer que la persona 

explore más sus sentimientos y se deje llegar por la creatividad que esta le 

brinda dando de esta manera una mejor coherencia a sus trabajos y generando 

mayor satisfacción entre ellos. (p. 56). 

Efecto Invernadero 

Castro (2015) indicó que el fenómeno invernadero se produce por la presencia 

excesiva de contaminación ambiental, generalmente ocurre en ambientes 

cerrados por la acumulación de radiación solar (p. 166) 
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Enfriamiento 

Castro (2015) indicó que el enfriamiento de un ambiente o espacio se logra 

teniendo en cuenta los factores medio ambientales, aprovechar y aplicarlos en 

el ambiente a habitar, para lograr un confort térmico. (p. 167). 

 

 

 

 

 

 

Espacio 

La arquitectura se basa en la distribución de los espacios, maneja la 

espacialidad, para brindar al usuario la comodidad en un ambiente ya sea la 

función que cumpla. (p. 17) 

Fenómeno de Convección Natural 

Castro (2015) señaló que es fenómeno que manejar el aire frio y convertirlo en 

aire caliente, mediante la distribución de los vientos que ingresa en un 

ambiente. Existen diferentes métodos que poder lograr este fenómeno en una 

edificación. (p. 171) 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 54:  Enfriamiento. Recuperado de Castro (2015). 

Figura 55: Fenómeno de convección natural. Recuperado de Castro (2015). 
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Forma 

Hernández, A. y Torrez, F. (2015) definieron que la arquitectura da cuenta de la 

"concepción previa del objeto", que describe el proceso de refinamiento de la 

arquitectura a partir de la idea deseada. (p. 16). 

Hidroponía 

La hidroponía es una tecnología que puede producir plantas sin utilizar suelo y 

que ha alcanzado un alto grado de madurez en los países desarrollados. 

Debido a su fundación y tecnología, se han realizado diferentes tipos de 

vegetación.  

Identidad cultural 

Cárdenas y Castro (2016) indicaron que es un conjunto de valores, orgullo, 

tradiciones, símbolos, creencias y comportamientos que actúan como 

elementos principales en un determinado grupo social y funcionan de esta 

manera para que los individuos que lo forman puedan construir su propia base 

emocional. En general, la identidad cultural es la identidad cultural de una 

persona que valora lo propio, se identifica con sus creencias, costumbres y 

tradiciones, porque ayudará a cada miembro de una sociedad a convertirse en 

una mejor persona. (p. 29) 

Iluminación Natural 

Fuentes (2013) Indico que solo en algunos casos necesarios se crearan 

dispositivos de iluminación natural, estos dispositivos ayudaran principalmente 

a controlar los niveles de luz que existen dentro de cada ambiente de una 

edificación por lo general es todo lo que sea interiormente, natural, de esta 

forma también reduciremos el consumo de energía eléctrica. (p. 6). 

Integración Social 

Cárdenas y Castro (2016) mencionó que es un proceso dinámico, en que 

intervienen diferentes individuos con diferentes puntos de vista, pero por lograr 

un objetivo en común se integran y logran el entendimiento conjunto. (p. 29). 
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Luminancia de la bóveda celeste 

Hernandez A, Y Torrez F. (2015) mencionaron este factor debe tenerse en 

cuenta a la hora de diseñar sistemas de protección y captación solar. Busque el 

valor de brillo alcanzado de acuerdo con varias condiciones atmosféricas. (p. 

78). 

Materiales alternativos 

Mecott G. (2007) indicó que, según los estudios realizados, los materiales 

alternativos buscan mejorar las condiciones de uso en la construcción, bien 

pueden ser materiales naturales o materiales modernos que se adaptan a los 

cambios. (p. 17) 

Movimiento del Aire 

Castro (2015) mencionó que el viento por sí solo no es indispensable, debido al 

movimiento que se genera para el desplazamiento de estos, es que se puede 

aprovechar en los ambientes, así como la ventilación. (p. 166). 

Paisaje 

Según, Hernández A. (2011) define que este factor debe tenerse en cuenta a la 

hora de diseñar sistemas de protección y captación solar. Busque el valor de 

brillo alcanzado de acuerdo con varias condiciones atmosféricas. (p. 78). 

Parasoles 

Bocanegra (2012) lo definió como un elemento arquitectónico integrador en las 

fachadas, cumplen la función de proteger de la incidencia del sol, bloqueando 

los rayos UV. Puede ser de cualquier material tradicional o moderno. (p. 16) 

Participación cultural 

Según, Los especialistas de la Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, l. C. (2014) la participación del ámbito cultural comprende tanto en 

el ámbito practico que implica el adecuado consumo de los servicios de 

carácter cultural, así también como son el uso adecuado de las actividades 
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realizadas en espacios céntricos o en zonas que sean más necesitadas dentro 

de la ciudad. Todo esto está vinculado a eventos que son de pago o gratuitos 

como son los diferentes eventos en donde se llega a reunir grandes cantidades 

de gente como son a través de la presentación de películas o la asistencia a 

conciertos, así también como asistir a eventos culturales de baja redundancia 

como son las actuaciones y la lectura de libros, todo esto se encuentra dentro 

de las conductas culturales activas. (p. 87). 

Radiación solar 

Según, Givoni, (1976). Citado por Mecott G. (2007) la radiación es toda la 

cantidad de energía solar la cual alcanza toda un área de superficie en la tierra 

temporalmente y de manera rutinaria; la radiación que se da en todo el mundo 

por lo general de dos formas las cuales son las principales y primordiales el 

cual es la radiación difusa y la radiación directa. Todos los edificios ganan 

radiación de manera directa solo toda la capa externa y en especial sobre las 

ventanas. (p. 15). 

Recreación 

Según Vera G. (2014) mencionó que los seres humanos pueden realizar dos 

tipos de actividades de entretenimiento, a saber, entretenimiento activo y 

entretenimiento pasivo. El entretenimiento activo es una actividad que requiere 

trabajo físico, mientras que el entretenimiento pasivo es una actividad tranquila 

y silenciosa que no necesariamente requiere ejercicio. (p. 9). 

Salones de exposiciones permanentes 

Chuquisala G. (2014) indico que es el espacio o el conjunto de ambientes 

donde se podrán ver las mismas exposiciones por un tiempo más extenso, a 

diferencia de la exposición temporal este tipo de exposiciones tendrá su tipo de 

concepto el cual no será cambiada a largo plazo y donde se verá reflejado las 

principales colecciones de arte del centro de exposición cultural y esta viene a 

ser un método eficaz de la difusión cultural. (p. 9). 
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Salones de exposiciones temporales 

Según, Chuquisala G. (2014) las exposiciones temporales son totas aquellas 

exposiciones los cuales solo permanecen un breve tiempo en un determinado 

centro de exposición cultural, a diferencia de la exposición permanente la 

exposición temporal posee diferentes factores las cuales lo hacen aparecer de 

manera temporal las cuales pueden ser que sean exposiciones las cuales 

tenga una rotación por diferentes centros de exposición cultural o la otra que 

dice que solo por ocasiones de días festivos o fechas historias hacen aparecer 

una exposición que baya referido a ello. (p. 9). 

Sistemas Pasivos 

Según Serra Florensa, R. & Coch Roura, H. (2001). Citado por Herrera L. 

(2016) El término sistema pasivo es parte integral de un edificio, y su función 

principal es mejorar su comportamiento bioclimático frente a su entorno 

geográfico. Éste actúa sobre los fenómenos de radiación, calor y movimiento 

del aire que se producen de forma natural en toda el área de construcción del 

edificio, y no dispone de ningún tipo de energía artificial para su mantenimiento. 

(p. 19). 

Soleamiento y Protección solar 

Chuquisala (2014) indico que las ventanas con una adecuada y diseñada 

protección solar, alargadas en sentido vertical y situado en la cara interior del 

muro, dejan entrar menos radiación solar en verano, evitando el 

sobrecalentamiento de locales soleados. (p. 47). 

 

 

 

 

 

 

Figura 56: soleamiento y protección solar. Recuperado de 

chuquisala (2014.) 
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Temperatura 

Hernandez A, Y Torrez F. (2015) indicaron que es aquella propiedad o 

magnitud que nos permite conocer las diferentes temperaturas existentes, es 

decir, nos indica el frío o calor que puede presentar el cuerpo. (p. 19). 

Transmisión de la cultura 

Vera G. (2014) definió que la difusión de la cultura en la sociedad se produce a 

través de la denominada culturalización y socialización. Los seres humanos 

estamos comprometidos con el conocimiento transmitido de generación en 

generación para garantizar que no se pierda valor. (p. 11). 

Velocidad y dirección del viento 

Según, Givoni, (1976). Citado por Mecott G. (2007) el viento se forma por 

corrientes producidas por los polos y que se traslada constantemente y en 

grandes masas a través de todo el planeta. También se indicó que el viento 

posee características únicas, como son la frecuencia y velocidad. (p. 15). 

Ventilación natural 

Según, Chuquisala G. (2014) No hay duda de que la ventilación natural es el 

enfriamiento pasivo más efectivo encontrado hasta ahora, su participación o 

aparición en una obra de carácter arquitectónico se da en las zonas que 

presentan una mayor intensidad de calor en su zona bioclimática. En su forma 

más simple la ventilación natural implica permitir en completo ingreso y salida 

limpia del aire a diferentes espacios. (p.48). 

Ventilación cruzada 

Chuquisala G. (2014) Indico que La diferencia de temperatura y la diferencia de 

presión constante entre los dos entornos paralelos producirán un flujo de aire 

que facilitará la ventilación. La ventilación es esencial para los climas cálidos 

porque puede brindar mayor comodidad y calidad de vida a las personas que 

viven en edificios. (p. 48). 
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1.3.6. Marco Análogo 

 

Figura 57:  Ficha de marco análogo 1/3. Elaboración propia en base a imágenes del portal web del centro cultural Pontificia Católica del 

Perú. 
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Figura 58. Ficha de marco análogo 2/3. Elaboración propia en base a imágenes del portal web del centro cultural Pontificia Católica del 

Perú. 
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Figura 59: Ficha de marco análogo 3/3. Elaboración propia en base a imágenes del portal web del centro cultural Pontificia Católica del Perú. 
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Figura 60: Ficha de marco análogo Centro Cultural Fundación Staravios Niarchos. Elaboración propia en base a imágenes archdaily.pe 
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Figura 61: Ficha de marco análogo Centro Cultural Fundación Musulman Da Chang. Elaboración propia en base a imágenes archdaily.pe 
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Figura 62: Ficha de marco análogo Academia de Ciencias de California. Elaboración propia en base a imágenes del portal web de la academia de 

California. 
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Figura 63:  Ficha de marco análogo Centro Cultural Gabriela Mistral. Elaboración propia en base a imágenes archdaily.pe 
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Figura 64: Ficha de marco análogo Centro Cultural Fundación Caixaforum. Elaboración propia en base a imágenes del portal web del centro cultural 

Fundación Caixaforum 
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Figura 65: Ficha de marco análogo Centro Cultural en Eemnes. Elaboración propia en base al portal web del Centro Cultural en Eemnes 
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Figura 66: Ficha de marco análogo Centro Cultural Franco Alemán. Elaboración propia en base al portal web del Centro Cultural Franco Alemán 
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Figura 67: Ficha de marco análogo Centro Cultural de la estación Red Bull. Elaboración propia en base al portal web del Centro Cultural de la estación Red Bull. 
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Figura 68: Ficha de marco análogo Centro Cultural Tijuana. Elaboración propia en base archidaily.pe. 
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Figura 69: Ficha de marco análogo Centro Cultural Ricardo Palma. Elaboración propia en base a la tesis de Stefany Barbara Palacios Moron.
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1.4.  Formulación del problema 

Problema General 

¿De qué manera la implementación de un Centro Cultural Bioclimático se 

relaciona con la promoción de la Identidad cultural del centro histórico de Lima, 

Cercado de Lima, 2018? 

Problema Específicos 

▪ ¿De qué manera la implementación de un Centro Cultural Bioclimático 

promoverá la educación del centro histórico de Lima - Cercado de Lima, 

2018? 

▪ ¿De qué manera la implementación de un Centro Cultural Bioclimático 

promoverá la participación social de la identidad cultural del centro histórico 

de Lima - Cercado de Lima, 2018? 

▪ ¿De qué manera la implementación de un Centro Cultural Bioclimático 

promoverá la sostenibilidad del patrimonio en el centro histórico de Lima - 

Cercado de Lima, 2018? 

1.5. Justificación del estudio 

Teórico: 

El propósito de esta investigación es restaurar identidades culturales que no 

existen en la población que visita el centro histórico de Lima, y por lo tanto 

buscar potenciar la identidad cultural en el centro histórico de Lima a través del 

centro cultural, Brindará talleres y exhibiciones culturales, para que las 

personas y el público en general puedan comprender la cultura nacional e 

internacional; porque la cultura peruana proviene de diversas culturas. 

Práctico: 

El motivo para realizar este estudio es la falta de identidad cultural entre los 

limeños que actualmente visitan la plaza principal, los fragmentos de la unión, 

la plaza San Martín y todo el centro histórico. A través de un centro cultural, 

buscando promover la identidad cultural del centro histórico de Lima. 
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Social: 

El valor del proyecto establece una relación mutua entre el visitante y el centro 

histórico, en el que existe la historia de la colonia y el Partido Republicano, lo 

que genera un espacio de interconexión y convivencia, que conduce a la 

inclusión social y la mirada limeña de lo histórico. 

Metodológica 

Esta metodología utiliza diferentes factores en la promoción del centro histórico 

de Lima, y su pensamiento se centra en los espacios públicos culturales que 

siguen premisas funcionales y formales. Asimismo, tiene como objetivo medir 

su impacto en la población mediante la realización de encuestas para medir su 

aceptación en la población. 

1.6. Hipótesis 

Hipótesis General 

Si existe relación entre la implementación de un centro cultural bioclimático y la 

promoción de la identidad cultural del centro histórico de Lima - Cercado de 

Lima, 2018 

Hipótesis especificas 

▪ Si existe relación entre la implementación de un centro cultural bioclimático y 

la educación del centro histórico de Lima - Cercado de Lima, 2018. 

 

▪ Si existe relación entre la implementación de un centro cultural bioclimático y 

la participación social del centro histórico de Lima - Cercado de Lima, 2018. 

 

▪ Si existe relación entre la implementación de un centro cultural bioclimático y 

la sostenibilidad del patrimonio del centro histórico de Lima - Cercado de 

Lima, 2018. 

 

 

 



 

87 
 

1.7. Objetivo 

Objetivo General 

Determinar la relación que existe entre la implementación de un centro cultural 

bioclimático y la promoción de la identidad cultural del centro histórico de lima - 

Cercado de Lima, 2018. 

Objetivos específicos 

▪ Describir la relación que existe entre la implementación de un centro 

cultural bioclimático y la educación del centro histórico de Lima- Cercado 

de Lima, 2018. 

 

▪ Explicar la relación que existe entre la implementación de un centro cultural 

bioclimático y la participación social del centro histórico de Lima- Cercado 

de Lima, 2018. 

 

▪ Evaluar la relación que existe entre la implementación de un centro cultural 

bioclimático y la sostenibilidad del patrimonio del centro histórico de Lima- 

Cercado de Lima, 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. MÉTODO 
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2.1. Diseño de Investigación  

Enfoque: 

Este trabajo seguirá el enfoque cuantitativo.  

Según Hernández, Fernández y Baptista (2015) definieron que es 

secuencial y aprobatorio, de estas se derivan objetivos del tema y preguntas 

sobre lo que quiere transmitir en la investigación, se establecen también 

hipótesis para luego llegar a las variables (p. 4). 

Método: 

El presente trabajo es de método es hipotético deductivo. 

Bernal (2006) definió que el método consiste que, a partir de las 

hipótesis, refutándolas y tratando de falsear todas las hipótesis que se generan, 

para llevar a una conclusión, previamente demostrada con pruebas o hechos. 

(p.56). 

Diseño  

El diseño es no experimental.  

Según Bisquerra (2009) definió que el diseño de la investigación es el método 

concebido para lograr obtener la información que requiere, busca brindar de 

una respuesta a los problemas formulados y cubrir todos los intereses del 

estudio (p. 120).  

 Carrasco (2015) señaló que la investigación no experimental, se da cuando 

este carece de variableses cuando carecen de manejo de variable, debido que 

solo se estudia los hechos en su realidad. (p. 71) 

La investigación es no experimental ya que tendrá únicamente la opción de 

observar a las variables y de analizarlos. 
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. 

 

Nivel: 

El nivel de este trabajo de investigación será explicativo.  

Según Carrasco, S. (2008) explico que la investigación explicativa son 

todos aquello enunciados que brindan respuesta las interrogantes planteadas 

el ¿Por qué?, el ¿Cuál?, es decir, podemos deducir que, a partir de las 

respuestas, la investigación cuenta con enunciados de explicación. (p. 42). 

Corte:  

Hernández, Fernández y Baptista (2015) mencionaron que el corte transversal 

ocurre cuando las variables son estudiadas en un solo momento (p.151). Este 

tipo de corte se da cuando la investigación recolecta información en un 

determinado tiempo, describiendo la conducta de las variables. 

Tipo: 

El presente trabajo de investigación es de tipo básica.  

Según Carraco (2008) Este tipo no tiene un propósito de aplicación directo, por 

lo que intenta expandir la cantidad de conocimiento científico real sobre el 

contexto. Su objetivo de investigación es consistir en teorías científicas y 

analizar estas teorías para mejorar su contenido. (p.43).  
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Alcance de Investigación 

Hernández, Fernández y Baptista (2010) señalaron que el nivel de 

investigación es correlacional desde que hay relación de dos o más variables 

entre sí (p.181).  

 La presente investigación es correlacional debido a la presenta dos 

variables en donde se busca la relación que existe entre ellas. 

 

Enfoque de Investigación 

Hernández, Fernández y Baptista, (2014) nos mencionan que el enfoque es 

cuantitativo cuando el investigador puede recopilar hechos o datos para que así 

se pueda comprobar la hipótesis.  

 En esta investigación utilizamos este enfoque cuantitativo porque 

utilizamos un programa estadístico basándose en la información recogida del 

tema de estudio, la cual nos permitirá. 

Método de Investigación: 

Tamayo menciona que el método de investigación es científico cuando se 

descubre mediante una sucesión de datos para la investigación (2012). 

 Bernal (2010), nos dice que el método es deductivo cuando este 

procedimiento antes señalado nos ayuda a asegurar la hipótesis planteada. (p. 

59). Es decir que aún antes de culminar con la investigación, ya se puede tener 

una suposición, sin embargo, no se puede afirmar si esta hipótesis es 

verdadera o falsa, ya que necesita de dicha investigación para conocer su 

veracidad. 

2.2. Variable, Operacionalización 

Variable  

Las variables las podemos entender como aquellos atributos que van tomando 

distintos valores que van presentando diferencias o particularidades, así pues, 

son propiedades que van adquiriendo diferentes valores, en conclusión, es algo 

que varía. 
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Según Carrasco (2005) 

Las variables se definen como aquellos temas que dan respuesta a 

las problemáticas que se plantean en la investigación. (p. 221). 

Operacionalización de la variable 

 Este es la parte del proceso operativa de la operación de las variables, 

las cual busca construir una matriz que sea metodológica para así poder 

elaborar y diseñar aquellos instrumentos de medición, los cuales ayudaran al 

investigador a comprobar y comparar la hipótesis establecida. 

Según Carrasco (2005)  

Se trata de un proceso metodológico que incluye cancelar 

deductivamente los vínculos entre las variables propuestas en la 

investigación, que forman parte del problema de investigación, 

partiendo de lo general a lo concreto. En otras palabras, las variables 

se dividen en múltiples dimensiones sin ser complicadas. (p. 226). 
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Tabla 1 Matriz de Operacionalización de la variable 1: Implementación de un Centro Cultural Bioclimático 

 

Nota: Elaboración propia 
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Tabla 2 Matriz de Operacionalización de la variable 2: Identidad Cultural 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nota: Elaboración propia 
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2.3. Población y Muestra 

Población 

La población es el conjunto de todos los seres vivos o individuos en el caso que 

estemos investigando y cumpliendo determinadas condiciones. La población de 

estudio considerada en este estudio se apoyó en estadísticas de la Ciudad de 

Lima y del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), había 299,493 

personas del Cercado de Lima-Lima. Por tanto, se utilizó toda la población del 

Cercado de Lima para determinar el área de influencia de la muestra de 

referencia.  

 Según Carrasco (2005) es un conjunto de ámbitos relacionados, donde se 

desarrolla el trabajo de investigación (p. 237).  

 

Figura 70: Zona de influencia del distrito del Cercado de Lima -Lima, según el Sistema de 

Información Geográfica para Emprendedores (SIGE) y el Instituto Nacional de Estadística e 

Informática (INEI). Recuperado del Sistema de Información Geográfica para Emprendedores. 



 

96 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 71: Zona de influencia de 400m del terreno ubicado en el distrito del Cercado de 

Lima –Lima. Recuperado del Sistema de Información Geográfica para Emprendedores 

(SIGE) y el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). 

Figura 72: Zona de influencia de 400m del terreno ubicado en el distrito del Cercado de 

Lima –Lima. Recuperado del Sistema de Información Geográfica para Emprendedores 

(SIGE) y el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). 
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Figura 73: Plano de Zonificación del centro histórico de lima – Lima. Recuperado de la 

Municipalidad Metropolitana de Lima. 

Figura 74:  Plano de Zonificación del distrito Cercado de Lima – Lima. Recuperado de la 

Municipalidad Metropolitana de Lima. 
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Figura 75: Cuadro donde indica el equipamientos según el rango poblacional. Recuperado del 

Sistema Nacional De Estándares De Urbanismo, SISNE. 

Figura 76: Cuadro donde indica el equipamientos según el rango poblacional. Recuperado del 

Sistema Nacional De Estándares De Urbanismo, SISNE. 
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Figura 77: Cuadro de equipamientos requeridos según el rango poblacional. Recuperado del 

Sistema Nacional De Estándares De Urbanismo, SISNE 

Figura 78: Cuadro de niveles jerárquicos. Recuperado del Sistema Nacional De Estándares De 

Urbanismo, SISNE. 



 

100 
 

 

Tabla 3 Atención del equipamiento Centro cultural para la población del Cercado de Lima – Lima. 

Según la propuesta cultural, en el cual la relación directa de población terreno se aplica en la 

población de Lima. 

 

EQUIPAMIENTO CULTURAL 

Categoría Rango poblacional Terreno min. M2 

Museo Otros museos 125 000 5.000 

Cercado de Lima Población Área de terreno 

aprox. 

Propuesta De sitio 125 000 5.000 

Tabla 4 Población del distrito del Cercado de Lima, Lima, en bruto, según estadísticas de la 

población de Lima distribuida por 1) niños, 2) jóvenes, 3) adultos y 4) adultos mayores, donde se 

observa la totalidad de la población sin exclusión. 

 

Población del centro de lima 

Estratos Edades % N 

Niños (0 - 18) años 29.98% 89 787 

Joven (19 - 34) años 26.09% 78 131 

Adulto (35 - 64) años 33.73% 101 014 

Adulto mayor (68 a más) años 10.20% 30 561 

Total 100.00% 299 493 

Nota: Los datos fueron tomados de los datos estadísticos de Instituto Nacional de Estadística e 

Informática en su portal web, tomando como zona de influencia a la población de la comunidad de 

Lima. 
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Tabla 5 Población del distrito del Cercado de Lima, Lima, en bruto, según estadísticas de la 

población de Lima distribuida por 1) niños, 2) jóvenes, 3) adultos y 4) adultos mayores, donde se 

observa la totalidad de la población sin exclusión, según la población 

Población del centro de lima 

Estratos Edades % N 

Niños (0 - 18) años 29.98% 37 475 

Joven (19 - 34) años 26.09% 32 612.5 

Adulto (35 - 64) años 33.73% 42 162.5 

Adulto mayor (68 a más) años 10.20% 12 750 

Total 100.00% 125 000 

 

 

 

Tabla 6 Población de los habitantes del Centro de Lima - Lima por mayoría y minoría de edad, 

siendo la población solo mayor de edad la que participará en la investigación. 

Estratos Edades % N 

Menores de 18 (0 - 18) años 43.60% 37 475 

Mayores a 18 (19 a más) años 55.40% 87 525 

Total  125 000 
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Tabla 7 Estratos de la población de los habitantes del distrito del Cercado de Lima - Lima, 

únicamente con la población habilitada para ser parte del instrumento de recolección de datos. 

Población por estratos 

Estratos Edades % N 

Joven (19 - 34) años 55.53% 32 612.5 

Adulto (35 - 64) años 39.04% 42 162.5 

Adulto mayor (65 a más) años 5.43% 12 750 

Total  87 525 

De acuerdo a la tabla 7, se presenta la población en estratos, los datos fueron 

tomados de los datos estadísticos que maneja el INEI en su portal web, tomando 

como zona de influencia del distrito del Cercado de Lima. 

Criterios de inclusión y exclusión 

 

Criterio de inclusión 

• habitantes femeninos y masculinos. 

• habitantes entre los 18 y 65 a más años de edad. 

 

Criterios de exclusión 

• Estudiantes menores de 18 años de edad. 

• Pobladores o estudiantes que estén relacionados con pandillas 
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Muestra 

La muestra está conformada por una proporción de determinada población con el 

fin de recolectar datos. 

De acuerdo con Hernández (2014) señaló que, para la realización del 

proceso cuantitativo, la muestra viene siendo una porción de la población 

seleccionada sobre el cual se recolectarán datos. (p. 173). 

Cálculo Del Tamaño Muestral 

ara determinar el tamaño muestral, se utilizó la formula preliminar para la 

obtención de una muestra finita ya que se conoce la totalidad de la población, 

considerando el siguiente estimador estadístico: 
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Redondeado: n= 382 

La muestra está constituida por 382 personas del distrito del Cercado de Lima- 

Lima. 

Muestreo aleatorio estratificado 

Tamayo y Tamayo (2004) definió que la finalidad de dar representatividad a los 

diversos factores que incluye dicha población (p. 177). 

Para encontrar la muestra de cada uno de los estratos que presenta la población, 

se estará aplicando la siguiente fórmula de asignación proporcional: 

 

Dónde:  

 nh:  Muestra del estrato 

 Nh:  Población del estrato 

 n: Muestra = 382 

 N: Población = 87 525 

Reemplazando valores por estratos tenemos: 
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Estrato 1: Joven 

 

 

 

Redondeo:    

Estrato 2: Adulto 

 

 

 

Redondeo:    

Estrato 3: Adulto mayor 

 

 

 

Redondeo:    
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Tabla 8 Muestra con estratos de los habitantes del centro de lima – Lima 

 

Estratos Edades N n 

Joven (19 - 34) años 32 612.5 143 

Adulto (35 - 64) años 42 162.5 183 

Adulto mayor (65 a más) años 12 750 56 

Total 87 525 382 

Muestreo aleatorio simple 

Para la presente investigación se utilizará el muestreo aleatorio simple, ya que 

según Carrasco (2005) señaló que todos los elementos tienen la misma 

probabilidad de ser elegidos (p. 241). 

2.4. Técnicas de instrumentos de recolección de datos, validez y 

confiabilidad. 

Técnica: 

Para Carrasco (2005) las técnicas de investigación engloban reglas que guían las 

actividades para resolver un problema metodológico. (p.274). Como menciona el 

autor, estas técnicas miden actitudes y opiniones frente a algo cuestionado. 

Encuesta: 

Según Sánchez y Reyes (2006) aplica procedimientos de observación indirecta y 

el propósito de ésta recae en reunir información sobre las variables que 

caracterice a la muestra (p. 55). 



 

107 
 

Instrumento: 

Según Carrasco (2005) los instrumentos nos ayudan en la observación de los 

hechos, fenómenos y conducta humana y éstas a la vez deben poseer validez y 

confiabilidad (p.287). Los instrumentos nos ayudarán a obtener un resultado de la 

investigación, y tal como lo señala el autor, ésta debe ser validada y a la vez debe 

presentar cierta confiabilidad de modo que nos permita obtener datos que son 

motivos de estudio. 

Cuestionario 

Tamayo (2015) mencionó que para la realización de ésta se debe poseer 

conocimientos previos acerca del tema investigado (p.190). Es de suma 

importancia el cuestionario que se realiza, puesto que forma parte la técnica de 

observación. 
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Tabla 9  Ficha técnica del instrumento de la variable 1 

 

 

 

Tabla 10   Ficha técnica del instrumento de la variable 2 

 

FICHA TÉCNICA 

Variable 1: Identidad Cultural 

Técnica Encuesta 

Instrumento Cuestionario 

Nombre Escala para medir la percepción del desarrollo de la psicomotricidad. 

Autor Huamani Moreno Betzabe Marycruz 

Año 2018 

Extensión Consta de 30 ítems 

Significación La escala se conforma por tres dimensiones que evalúan las diferentes 

opiniones de los pobladores en cuanto al Desarrollo psicomotor. La 

dimensión (I) consta de tres indicadores de doce ítems en total, la 

dimensión (II) consta de cuatro indicadores de siete ítems en total, la 

dimensión (III) consta de tres indicadores de once ítems en total. 

Puntuación Las respuestas que los pobladores pueden entregar ante cada enunciado 

son las siguientes: 

Totalmente en desacuerdo (1), En desacuerdo (2), Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo (3), De acuerdo (4) y Totalmente de acuerdo (5). 

Niveles  Nivel bajo: 30-69 

Nivel medio: 70-109 

Nivel alto: 110-150 

Duración 15 minutos 

Aplicación Toda la muestra: 382 habitantes del Cercado de Lima. 

Administración Una sola vez 
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Validez 

De acuerdo con Carrasco (2005) es la medición objetiva y autentica a lo que se desea 

medir de la variable o variables del estudio (p.336). Es decir que un instrumento será 

válido cuando te brinda datos que necesita conocer. 

El instrumento ser válido por los expertos del tema planteado, considerando a tres 

temáticos y dos asesores metodológicos.  

Tabla 11  Lista de jurados de validación del instrumento (encuesta). 

Juez Nombres del validador Especialidad 

1 Dr. Harry Cubas Aliaga Gestión Publica Arquitectura 

2 Dr.Teddy Esteves Saldaña 
Conservación del patrimonio 

cultural 

3 
Mg. Jonathan Villanueva 

Cruzado 

Construcción y tecnología 

arquitectónica. 

 

V de Aiken 

Según Escurra (s.f) es el coeficiente de que obtienen datos sobre sus sumas máximas de 

valores y la diferencia de valores posibles. Siendo valorizado por jueces relacionados con 

un ítem y la valoración sobre un grupo de item (p.107). 
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Tabla 12  Validez basada en el contenido a través del V de Aiken aplicado a la variable Identidad cultural. 
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Tabla 13  Validez basada en el contenido a través del V de Aiken aplicado a la variable 

Implementación de un centro cultural Bioclimático 
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Confiabilidad 

Según Vara (2010) la fiabilidad es cuando la aplicación repetida de un instrumento 

a la muestra, brinde resultados iguales (p.245). Se puede decir que la 

confiabilidad está muy relacionada con la precisión. 

 

Tabla 14 Coeficientes de confiabilidad: Alfa de Cron Bach. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

117 
 

Tabla 15 Alfa de Cronbach de la variable: Implementación de un Centro Cultural bioclimático y 

promoción de la Identidad Cultural del centro histórico de Lima, Cercado de Lima, 2018. 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,865 33 

Nota: Software SPSS Versión 24.0 

De acuerdo a la tabla 15, la estadística de fiabilidad de la variable Implementación 

de centro cultural bioclimático, nos arroja un resultado de 0.865 y según el Alfa de 

Cronbach este resultado es de aceptable confiabilidad. Esto quiere decir que es 

fiable. 

Tabla 16  Cuadro de confiabilidad de la variable: Implementación Cultural 
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Tabla 17  Alfa de Cronbach de la variable: identidad cultural 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,929 30 

   Nota: Software SPSS Versión 24.0 

De acuerdo a la tabla 17, la estadística de fiabilidad de la variable identidad cultural, nos 

arroja un resultado de 0.929 y según el Alfa de Cronbach este resultado es de aceptable 

confiabilidad. Esto quiere decir que es fiable. 

Tabla 18  Cuadro de confiabilidad de la variable: Identidad Cultural. 
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Prueba Piloto 

Según Hernández, et. al. (2010) definió El procedimiento para realizar la 

investigación sigue un procedimiento en el que utilizaré la Fase 6 como prueba 

piloto, que incluye “pruebas instrumentales de una pequeña cantidad de muestras 

para probar su membresía y eficiencia, así como las condiciones de aplicación y 

los procedimientos involucrados. Según esta prueba se puede calcular la 

fiabilidad y eficacia inicial del instrumento.” (p.210.) 

La prueba piloto se realizará en 30 personas de la población de la zona del 

Cercado de Lima para comprobar si el equipo utilizado es aceptable para los 

vecinos. Los participantes de esta prueba no podrán participar en colaboración 

con la muestra, pero deberán tener las mismas características. 
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Al aplicar el instrumento a una muestra reducida de 30 personas, puedo 

identificar ciertas debilidades en la realización de la encuesta, preguntas y 

preguntas sobre ciertos términos utilizados en la encuesta, que dificultan su 

comprensión. Del mismo modo, debido a que algunas personas están dispuestas 

a responder, también encuentran personas que no quieren cooperar debido a la 

cantidad de elementos o preguntas investigadas. 

2.5. Métodos de análisis de datos 

En cuanto al análisis y procesamiento de los datos, la información se recopila 

mediante la aplicación del instrumento, que luego será verificado por diversos expertos. La 

información obtenida mediante la aplicación de la regla fue procesada en el software SPSS 

versión 24.0 para obtener la confiabilidad del instrumento y el coeficiente Alfa de Cron 

Bach, confirmando así la factibilidad del proyecto. 

Análisis psicométrico  

Se realizó una muestra de 382 personas entre jóvenes, adultos y adulto mayor en el 

distrito del Cercado de Lima. 
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Tabla 19  Cuadro de estratos muestral 

Estratos Edades N n 

Joven (19 - 34) años 32 612.5 143 

Adulto (35 - 64) años 42 162.5 183 

Adulto mayor (65 a más) años 12 750 56 

Total 87 525 382 

 

De acuerdo a la tabla 19, al realizar la prueba piloto se aplicó a 15 

personas del estrato joven y otras 15 del estrato adulto, logrando encuestar a las 

30 personas requeridas, sin embargo, 1 participe del estrato adulto mayor. 

Análisis descriptivo 

De acuerdo con Hernandez et, Al (2014) El análisis es la descripción, recuento y 

clasificación de los datos obtenidos a través de la observación, además, se 

construyen tablas y se representan mediante gráficos para simplificar la 

complejidad de los datos. (p.282). 

 Para realizar el análisis descriptivo de los datos se utilizó el software 

estadístico SPSS Vs. 24.0, en el cual se construyó de manera específica una 

tabla de frecuencias, análisis porcentual, gráfico de barras, dos variables y sus 

dimensiones. 

Prueba de normalidad 

Según Hernández, et. al. (2014) La normalidad de la distribución en una 

muestra grande no obedece a la normalidad de la distribución general. La 

distribución de varias variables es a veces normal, mientras que en otras 

ocasiones está lejos de serlo. Asimismo, la normalidad se basa en el hecho de 

que no se propaga con probabilidad. (p,. 300). De manera similar, aplicar esta 

técnica a un conjunto de datos para determinar su similitud con la distribución 

normal, es decir, la distribución de probabilidad de las variables continuas que 
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ocurren con mayor frecuencia en los fenómenos naturales, es muy útil para la 

visualización. Distribución de valor y detección de posibles errores. 

 También hay una prueba de hipótesis que ayuda a aclarar el nivel de 

confianza para asegurar que estos valores se obtienen de una distribución 

normal. Una de las más utilizadas es la prueba de Kolmogorov Smirnov, y la 

prueba de Shapiro Wilks es la más efectiva para pequeñas muestras.  

Tabla 20  Prueba de normalidad en relación al tamaño de la muestra. 

Prueba de Normalidad 

Prueba Tamaño de la Muestra 

Kolmogorov – Smirnov 

Shapiro - Wilk 

N>30 o 50 

N<30 o 50 

 

    Estadística no paramétrica 

Según Hernández, et. al. (2006) definió que para realizar los análisis no 

paramétricos debe partirse de las siguientes consideraciones: 

Estadística no paramétrica 

 1. La mayoría de estos análisis no necesitan asumir la forma de la 

distribución de la población. Aceptan una distribución no normal. 

  2. Las variables no tienen que medirse necesariamente hasta cierto punto 

en intervalos de razón. Puede analizar datos nominales u ordenados. (p. 470).   

Análisis inferencial 

Según Hernández, et. al. (2014) afirmó que se aprueba la hipótesis y se resumen 

los resultados generales de la muestra. En este estudio, este estadístico se utiliza 

para probar la hipótesis: el coeficiente de correlación Rho de Spearman, que 

limita estrictamente el grado de relación entre variables y dimensiones, y por lo 

tanto determina el nivel de significancia de las variables. 
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La forma matemática de este coeficiente es:  

 

Fórmula 

 

 

 

 

Tabla 21  Rangos del coeficiente de correlación Rho de Spearman. 
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2.6. Aspectos éticos 

El envío de los datos recopilados en esta encuesta se basa en la sexta edición de la 

especificación APA y demuestra que todas las fuentes citadas en esta encuesta se ajustan a 

estas especificaciones.  

La recolección de datos obtenidos en campo a través de la encuesta no ha sido 

manipulada ni adulterada, por lo que, sin afectar su identidad, 382 participantes fueron 

investigados de forma anónima para orientar correctamente la encuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. RESULTADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Estadística descriptiva 

Perfil del usuario 

Con el objetivo de tener una mejor certeza al momento de estableces una 

muestra se ha dispuesto encuestar a 382 personas en total, las cuales fueron 

encuestadas en el distrito del Cercado de Lima. Las muestras fueron adquiridas 

en distintos puntos de la zona de estudio, siendo la Av. Junín, la Plaza de Armas 

de Lima, el Jr. de La Unión y la plaza San Martin; los puntos más concurridos, 

además de viviendas ubicadas a los alrededores, comerciantes ambulantes de la 

av. principal y pequeños locales comerciales, principalmente en las zonas 

señaladas en el plano.  

 

Figura 79: Plano de la zona de estudio y las zonas en las que se realizó las encuestas. 

Elaboración propia a base de google maps. 
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Por género  

En cuanto al género, en Lima el número de mujeres es levemente superior al de 

hombres, por lo que en el trabajo de todos nuestros entrevistados el 51,31% 

somos mujeres y el 48,43% hombres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 80: Grafico de la edad promedio de los encuestados. Elaboración propia en base al 

programa SPSS Vs.24.0. 
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Por edad 

En cuanto a la edad, tenemos los siguientes resultados: del total de encuestados, 

el 35,86% tiene entre 18 y 29 años, mientras que el 49,48% tiene entre 30 y 59 

años y finalmente el 14,40% tiene más de 60 años.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 81: Gráfico de la edad promedio de los encuestados. Elaboración propia en base al 

programa SPSS Vs.24.0. 
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Por nivel educativo 

En cuanto al nivel educativo, tenemos los siguientes resultados: Entre todos los 

entrevistados, tenemos 6.54% de personas con educación primaria, 32.72% de 

personas con educación secundaria y 20.94% de personas con personal técnico 

de nivel de educación superior, y finalmente 39.53% de las personas tiene un 

nivel universitario de educación superior.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 82: Gráfico de barras del nivel educativo de la muestra. Elaboración propia en base al 

programa SPSS Vs.24.0. 
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Cuadros por Cruzado 

Relación de sexo con edad 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

De los encuestados del género femenino tenemos que el 20,94% son entre la 

edad de 18 a 29 años, el 26,96% son entre la edad de 30 a 59 años y el 0.52% 

son de 60 años a más, mientras tanto en el género masculino se observó según la 

encuesta que el 14,92% son de la edad de 18 a 29 años y el 22,25% son entre 30 

a 59 años y el 13,87 son de 60 años a más. 

 

 

 

 

Figura 83: Gráfico de barras de la relación sexo y edad. Elaboración propia en base al programa 

SPSS Vs.24.0. 
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      Relación de sexo con nivel educativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

De los encuestados del género femenino tenemos que el 2,09% son de nivel 

educativo primario, el 15,71% son de nivel educativo secundario, el 12,04% son 

de nivel educativo superior técnico, y el 18,59% son de nivel educativo superior 

universitario mientras tanto en el género masculino se observó según la encuesta 

que el 4,45% son del nivel educativo primario, el 17,02% son de nivel educativo 

secundario, el 8,64% son de nivel educativo superior técnico y el 20,94% son de 

nivel educativo universitario. 

 

 

 

 

 

Figura 84: Gráfico de barras de la relación sexo y nivel educativo. Elaboración propia en base 

al programa SPSS Vs.24.0. 
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Descripción de resultados para la variable: Implementación de un 

Centro Cultural Bioclimático 

Tabla 22 Niveles de aceptación para la variable Implementación de un Centro Cultural bioclimático 

en el centro histórico de Lima, Cercado de Lima, 2018. 

V1 (Agrupada) 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido 
Medio 13 3,4 
Alto 369 96,6 
Total 382 100,0 

 

Nota: Cuestionario aplicado 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

De la tabla 22 y la figura 61, se observa que existe un 96,60% de personas 

que tienen un nivel de aceptación alto para la variable Implementación de un 

Centro Cultural Bioclimático, mientras que un 3,40% poseen un nivel medio de 

aceptación. 

De los resultados obtenidos se llega a la conclusión que la Implementación 

de un Centro Cultural Bioclimático tiende a tener un alto nivel de aceptación. 

Figura 85: Gráfico de barras de los niveles de aceptación para la variable 

Implementación de un centro cultural. Elaboración propia en base al programa 

SPSS Vs.24.0. 
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Descripción de resultados para la variable 2: Identidad Cultural. 

Tabla 23  Niveles de aceptación para la variable de Identidad Cultural del centro histórico de Lima, 

Cercado de Lima, 2018. 

V2 (Agrupada) 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido 
Medio 6 1,6 
Alto 376 938,4 
Total 382 100,0 

Nota: Cuestionario aplicado 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De la tabla 23 y la figura 62, se observa que existe un 98,43% de personas 

que tienen un nivel de aceptación alto para la variable Identidad Cultural, mientras 

que un 1,57% poseen un nivel medio de aceptación. 

De los resultados obtenidos se llega a la conclusión que la variable Identidad 

Cultural tiende a tener un alto nivel de aceptación. 

Figura 86: Gráfico de barras de los niveles de aceptación para la variable 

Identidad Cultural. Elaboración propia en base al programa SPSS Vs.24.0. 
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Descripción de resultados para la dimensión 1 de la variable 2: Educación  

Tabla 24  Niveles de aceptación para la dimensión Educación del centro histórico de Lima, 

Cercado de Lima, 2018 

D1 - V2 (Agrupada) 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido 
Medio 10 2,6 
Alto 372 97,4 
Total 382 100,0 

Nota: Cuestionario aplicado 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

De la tabla 24 y la figura 63, se observa que existe un 97,38% de personas 

que tienen un nivel de aceptación alto para la dimensión Educación, mientras que 

un 2,62% poseen un nivel medio de aceptación. 

De los resultados obtenidos se llega a la conclusión que la dimensión 

Educación tiende a tener un alto nivel de aceptación. 

Figura 87: Gráfico de barras de los niveles de aceptación para la dimensión 

Educación. Elaboración propia en base al programa SPSS Vs.24.0. 
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Descripción de resultados para la dimensión 2 de la variable 2: Participación 

Social. 

Tabla 25  Niveles de aceptación para la dimensión Participación Social en el centro histórico de 

Lima, Cercado de Lima, 2018. 

D2 –V2 (Agrupada) 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido 
Medio 41 10,7 
Alto 341 89,3 
Total 382 100,0 

Nota: Cuestionario aplicado 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De la tabla 25 y la figura 64, se observa que existe un 89,27% de personas 

que tienen un nivel de aceptación alto para la dimensión Participación Social, 

mientras que un 10,73% poseen un nivel medio de aceptación. 

De los resultados obtenidos se llega a la conclusión que la dimensión 

Participación Social tiende a tener un alto nivel de aceptación. 

Figura 88: Gráfico de barras de los niveles de aceptación para la dimensión 

Participación Social. Elaboración propia en base al programa SPSS Vs.24.0. 
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Descripción de resultados para la dimensión 3 de la variable 2: 

Sostenibilidad del Patrimonio. 

Tabla 26  Niveles de aceptación para la dimensión Sostenibilidad del Patrimonio del centro 

histórico de Lima, Cercado de Lima, 2018. 

D3 – V2 (Agrupada) 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido 
Medio 4 1,0 
Alto 378 99,0 
Total 382 100,0 

Nota: Cuestionario aplicado 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De la tabla 26 y la figura 64, se observa que existe un 98,95% de personas 

que tienen un nivel de aceptación alto para la dimensión sostenibilidad del 

patrimonio, mientras que un 1,05% poseen un nivel medio de aceptación. 

De los resultados obtenidos se llega a la conclusión que la dimensión 

sostenibilidad del patrimonio tiende a tener un alto nivel de aceptación. 

 

Figura 89: Gráfico de barras de los niveles de aceptación para la dimensión 

sostenibilidad del patrimonio. Elaboración propia en base al programa SPSS 

Vs.24.0. 
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Prueba de Normalidad 

 

La Tabla presenta los resultados de la prueba de bondad de ajuste de kolmogorov 

- Smirnov para muestras de más de 382 sujetos, para determinar si los puntajes 

de relaciones entre Implementación de un Centro Cultural Bioclimático e Identidad 

Cultural, presentaban una Distribución Normal.  

Tabla 27  Prueba de Kolmogorov - Smirnov de la variable Implementación de un Centro Cultural 

Bioclimático y la variable Identidad Cultural. 

 

Kolmogorov-Smirnova 

Estadístic
o 

gl Sig. 

Implementación de un Centro 

Cultural Bioclimático 

Identidad Cultural 

,098 

,103 

382 

382 

,000 

,000 

Nota: Cuestionario aplicado 

 

Como se muestra en la Tabla 27, de acuerdo a la prueba K-S para la variable 

Implementación de un Centro Cultural Bioclimático, se obtuvo un valor p =, 000, 

siendo éste (***p < .05) y la variable Identidad Cultural. Obtuvo un valor p =, 000, 

siendo éste (***p < .05). Por lo tanto, se estableció que no existe una Distribución 

Normal y se aplica una Prueba No Paramétrica: Coeficiente RHO de Spearman.  
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Prueba de hipótesis 

Prueba de hipótesis general 

: Existe relación entre la implementación de un centro cultural bioclimático y la 

promoción de la identidad cultural del centro histórico de Lima - Cercado de Lima, 

2018. 

: No existe relación entre la implementación de un centro cultural bioclimático y 

la promoción de la identidad cultural del centro histórico de Lima - Cercado de 

Lima, 2018. 

Tabla 28  Coeficiente de correlación Rho de Spearman de la variable Implementación de un centro 

cultural bioclimático y la promoción de la identidad cultural del centro histórico de Lima - Cercado 

de Lima, 2018. 

Correlaciones 

 V1 V2 

Rho de 
Spearman 

V1 

Coeficiente de 
correlación 

1,000 ,551** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 382 382 

V2 

Coeficiente de 
correlación 

,551** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 382 382 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 
Nota: Cuestionario aplicado 

De acuerdo a la tabla 28, los resultados de análisis estadístico nos dan 

cuenta de la existencia de una relación r = 0,551 entre las variables 

Implementación De Un Centro Cultural Bioclimático y la promoción de la Identidad 

Cultural. Este grado de correlación indica que la relación entre las variables es 

positiva media. La significancia de p = 0,000 y muestra que p < 0,05 lo que 

permite señalar que si existe una relación significativa entre ambas variables. Por 

lo tanto, se aprueba la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula. 
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En síntesis, se determina que, si existe relación entre las variables 

Implementación De un Centro Cultural Bioclimático y la promoción de la Identidad 

Cultural del centro histórico de Lima - Cercado de Lima, 2018. 
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Prueba de hipótesis especifica 1 

: Existe relación entre la implementación de un centro cultural bioclimático y la 

educación del centro histórico de Lima - Cercado de Lima, 2018. 

: No existe relación entre la implementación de un centro cultural bioclimático y 

la educación del centro histórico de Lima - Cercado de Lima, 2018. 

Tabla 29  Coeficiente de correlación Rho de Spearman de la dimensión implementación de un 

centro cultural bioclimático y la educación. 

Correlaciones 

 V1 D1-V2 

Rho de 
Spearman 

V1 

Coeficiente de 
correlación 

1,000 ,516** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 382 382 

D1-V2 

Coeficiente de 
correlación 

,516** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 382 382 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Nota: Cuestionario aplicado 

De acuerdo a la tabla 29, los resultados de análisis estadístico nos dan 

cuenta de la existencia de una relación r = 0,516 entre la dimensión 

implementación de un centro cultural bioclimático y la educación y la variable 

educación. Este grado de correlación indica que la relación entre la dimensión y la 

variable es positiva media. La significancia de p = 0,000 y muestra que p < 0,05 lo 

que permite señalar que existe una relación significativa entre dicha dimensión y 

la variable. Por lo tanto, se aprueba la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis 

nula. 

En síntesis, se determina que existe relación entre la dimensión 

implementación de un centro cultural bioclimático y la educación del centro 

histórico de Lima - Cercado de Lima, 2018.  
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Prueba de hipótesis especifica 2 

: Existe relación entre la implementación de un centro cultural bioclimático y la 

participación social del centro histórico de Lima - Cercado de Lima, 2018. 

: No existe relación entre la implementación de un centro cultural bioclimático y 

la participación social del centro histórico de Lima -Cercado de Lima, 2018. 

Tabla 30 Coeficiente de correlación Rho de Spearman de la dimensión implementación de un 

centro cultural bioclimático y la participación social. 

Correlaciones 

 V1 V2-D2 

Rho de 
Spearman 

V1 

Coeficiente de 
correlación 

1,000 ,472** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 382 382 

V2-D2 

Coeficiente de 
correlación 

,472** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 382 382 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Nota: Cuestionario aplicado 

De acuerdo a la tabla 30, los resultados de análisis estadístico nos dan 

cuenta de la existencia de una relación r = 0,472 entre la dimensión 

implementación de un centro cultural bioclimático y la variable participación social. 

Este grado de correlación indica que la relación entre la dimensión y la variable es 

positiva débil. La significancia de p = 0,000 y muestra que p < 0,05 lo que permite 

señalar que existe una relación significativa entre dicha dimensión y la variable. 

Por lo tanto, se aprueba la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula. 

En síntesis, se determina que existe relación entre la dimensión 

implementación de un centro cultural bioclimático y la participación social del 

centro histórico de Lima - Cercado de Lima, 2018. 
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Prueba de hipótesis especifica 3 

: Existe relación entre la implementación de un centro cultural bioclimático y la 

sostenibilidad del patrimonio del centro histórico de Lima - Cercado de Lima, 

2018. 

: No existe relación entre la implementación de un centro cultural bioclimático y 

la sostenibilidad del patrimonio del centro histórico de Lima - Cercado de Lima, 

2018. 

Tabla 31  Coeficiente de correlación de Spearman de la dimensión implementación de un centro 

cultural bioclimático y la sostenibilidad del patrimonio 

Correlaciones 

 V1 D3-V2 

Rho de 
Spearman 

V1 

Coeficiente de 
correlación 

1,000 ,481** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 382 382 

D3-V2 

Coeficiente de 
correlación 

,481** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 382 382 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Nota: Cuestionario aplicado 

 

De acuerdo a la tabla 31, los resultados de análisis estadístico nos dan 

cuenta de la existencia de una relación r = 0,481 entre la variable implementación 

de un centro cultural bioclimático y la dimensión sostenibilidad del patrimonio. 

Este grado de correlación indica que la relación entre la variable y la dimensión es 

positiva débil. La significancia de p = 0,000 y muestra que p < 0,05 lo que permite 

señalar que existe una relación significativa entre dicha variable y la dimensión. 

Por lo tanto, se aprueba la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula. 

En síntesis, se determina que si existe relación entre la dimensión 

implementación de un centro cultural bioclimático y la sostenibilidad del patrimonio 

del centro histórico de Lima - Cercado de Lima, 2018. 
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IV. DISCUSION 
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Cárdenas y Castro (2016) presentaron su tesis titulada “Centro de 

integración cultural en el distrito de San Juan de Lurigancho”, como requisito para 

obtener el título profesional de arquitecto de la universidad Ricardo Palma. Para lo 

cual tuvo como objetivo general la elaboración de un proyecto arquitectónico el 

cual era un Gran Centro Cultural dentro de dicho distrito para lo cual se buscaba 

que integre la gran diversidad cultural y promueva el intercambio cultural entre sus 

pobladores. La conclusión es que el diseño arquitectónico se basa en la 

diversidad cultural de diferentes regiones, y al mismo tiempo reconoce que cada 

costumbre y cada tradición requiere de múltiples actividades. En consecuencia 

estamos de acuerdo, como se mencionó en la dimensión la Participación en 

actividades culturales fortalecedoras de la identidad donde  los especialistas de la 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

UNESCO (2014) mencionan que toda persona tiene derecho a decidir y participar 

libremente en la vida cultural de la comunidad, obtener conocimientos artísticos y 

poder participar en el progreso científico y los beneficios resultantes. 

 De modo que, se podría decir que en un centro cultural mucho más allá de 

brindar información cultural a la ciudadanía, también es un equipamiento urbano 

el cual ofrece diferentes ambientes los cuales ayudaran favorablemente en la 

forma de expresiones e interacciones de las personas, para que de esta manera 

las personas visitantes al sitio mejoren tanto su manera personal como cultural, es 

de esta manera como se busca que exista una influencia en de las personas 

visitantes. 

Castro (2015) presentó su tesis Titulada “Centro de difusión de la cultura 

Ecológica” En El Tiempo como requisito para obtener el título profesional de 

arquitecto de la universidad Ciencias Aplicadas. Su objetivo general es crear un 

parque que contenga un centro cultural, que difunda la cultura ecológica en la 

sociedad de Iquitos a través de la arquitectura, sus estándares de diseño, las 

actividades culturales propuestas y su interacción directa con la naturaleza, 

realizando así el pensamiento de las personas y Ejemplos de cambios en el 

comportamiento. Además de proporcionar espacio público a la sociedad, el 

espacio público integra centros culturales en la ciudad. Se concluyó que para el 

plan maestro su búsqueda de que el diseño y empleo de los materiales 
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constructivos del centro ecológico sean tomando principalmente a la naturaleza. 

En consecuencia, estamos de acuerdo, como se mencionó en la dimensión 

diseño bioclimático sistemas pasivos de ventilación natural Según Fuentes (2012) 

la ventilación por medio natural empleada por el medio de los vanos, o de 

cualquier elemento constructivo que, a dirección del viento desde diferentes 

medios y formas, como puede ser la velocidad en su dirección dentro de los 

diferentes ambientes interiores de una edificación. La ventilación tiene tres 

funciones básicas: (a) la renovación del aire, que tenga circulación, (b) la 

climatización o enfriamiento del espacio, que el cruce de vientos produzca el 

cambio de temperatura en un ambiente (c) los elementos constructivos, 

empleados para aprovechas la captación de los vientos y (d) el enfriamiento 

directo de las personas, generado por el cruce de los vientos (p. 6). 

Al estar ubicado en un lugar estratégico que es la selva del Perú, será viable 

el proyecto ya que se presencia favorable el uso del entorno mediante sistemas 

pasivos como la iluminación y la ventilación, de modo que se trabaja con el 

entorno, pero sin dañar al medio ambiente. 

épocas pasadas. Dotando también al desarrollado de la singularidad y creatividad 
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de la juventud en temas en que se sientan más a satisfacción con ellos. 

Estamos de acuerdo como se mencionó en el marco conceptual Arte urbano, 

donde los autores Gutiérrez y Reaño (2017) indicaron que Debido al reflejo de la 

sociedad que vive en cada área, y la ventaja de estar ubicado en lugares públicos 

y concurridos, el arte urbano surgió porque trataba de reflejar en su arte que la 

gente se sorprendía con cosas nuevas, que se trataba de estar completamente a 

la vista. atrapar Por eso puede atraer la atención de la gente, que es la razón 

principal para crear este tipo de arte. Sin embargo, existen algunas controversias 

sobre los objetivos reales de los artistas que actualmente se encuentran 

involucrados en espacios públicos en lugares públicos, graffiti, teatro callejero, 

música callejera, etc., lo que hace que géneros musicales como el Rap y el Hip 

Hop sean ampliamente conocidos. 

Realizando diversos talleres de danza y música urbana en todos sus 

géneros se llamará la atención del sector joven así poder fomentar didácticamente 

en ellos la identidad cultural y ellos puedan transmitirlo a través de su arte.  

Lichardo y Mendoza (2016) presentó su tesis Titulada “Rehabilitación y 

recuperación cultural de la bahía de Iquitos" como requisito para obtener el título 

profesional de arquitecto de la universidad Ricardo Palma. Tuvo como objetivo 

general desarrollar un espacio arquitectónico que configure el borde ribereño de la 

ciudad de Iquitos; con la presencia de un proyecto que incorpore funciones y 

actividades turísticas, comerciales, culturales y recreacionales. Se llegó a las 

siguientes conclusiones: (a) Aspectos Turísticos, Es por ello que nuestra 

propuesta busca cubrir tanto las necesidades del poblador local, como las del 

turista, brindando espacios públicos que mejoren la imagen urbana de la ciudad 

ante los ojos del mundo. (b) Aspecto Comercial, la base del estudio demuestra 

que la presencia de actividad comercial organizada y equipamiento de calidad, no 

solo favorece la dinámica económica de la ciudad, si no también revitaliza la zona, 

mejorando la imagen urbana y brindando a los pobladores seguridad y confianza 

de vivir cerca al área de emplazamiento de proyecto. (c) Aspecto Cultural, nuestra 

propuesta además de comprender infraestructura que permita el desarrollo de 

actividades que promuevan el arte y la cultura local, debe incluir un espacio de 

Educación cultural para difundir las artes, la cultura y las tradiciones de la 
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Amazonía a las generaciones futuras. Por lo tanto, estamos de acuerdo con los 

indicadores mencionados en los indicadores de participación social. Los expertos 

de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura UNESCO (2014) consideran que las expresiones culturales son 

fundamentales para la creación y difusión de los valores culturales, a través de las 

personas y toda la sociedad Expresa tu vida y desarrollo. Esto configura 

principalmente la naturaleza de la calidad y las relaciones sociales. Esto no solo 

tiene un impacto directo, sino que también puede orientar las acciones 

individuales y colectivas de todos. 

Se puede decir que este centro cultural será de carácter multiciplinario para 

que de esta forma se llegue a fomentar la cultura peruana no solo las personas de 

Lima, sino también para los turistas nacionales que llegan desde distintas partes 

del Perú, así como también ira dirigida para los turistas extranjeros de multiples 

partes del mundo.  

Palacios y Cargol (2017) presentaron su tesis titulada “Centro cultural en 

Santiago de Surco" como requisito para obtener el título profesional de arquitecto 

de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Tuvo como objetivo general 

desarrollar un centro cultural para la población del distrito de Surco, el cual 

proporcione espacios en el que se desarrollen actividades culturales, resolviendo 

así el problema de la carencia de este tipo de equipamiento en esta zona de Lima. 

Se llegó a las siguientes conclusiones: (a) Se buscará integrar las necesidades 

del público respecto a espacios donde se puedan ejecutar diversas actividades 

culturales. Las cuales fomentarán el progreso de estas actividades culturales y 

educativas. (b) Se logrará que el centro cultura sea sostenible, de carácter que 

logue la mayor validez respecto al uso de medios naturales o materiales. Para 

esto se tomará en recuento la orientar solar del volumen de la construcción 

adecuadamente, y aprovechando mediante un muro verde para impedir la 

contaminación sonora del alto tráfico de la Av. Primavera. Se optará por utilizarán 

tecnologías amigables con el medio ambiente, las cuales crearán y aprovecharán 

áreas verdes como espacios públicos de interacción para el público en general. 

Estamos parcialmente de acuerdo como se mencionó en la dimensión Eco 

tecnologías. 
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De una manera inteligente con la finalidad de disminuir la contaminación 

ambiental se recurre al uso de eco tecnologías para el ahorro energético o el 

aprovechamiento de la tecnología de buena manera, así proponiendo las 

diferentes soluciones sostenibles, los cuales gracias a un estudio ambiental serán 

aprovechados positivamente. 

Chuquisala (2014) presentó su tesis titulada “Aplicación de tecnologías y 

arquitectura bioclimática al diseño de un centro cultural ubicado en la parroquia 

Tarqui de la ciudad de Guayaquil”, como requisito para obtener el título de 

arquitecto. Instituto Universidad de Guayaquil) Guayaquil - Ecuador. Tuvo como 

objetivo general diseñar un Centro Cultural con espacios que ayuden a la difusión, 

creación y conservación de la cultura en la sociedad, logrando mediante 

arquitectura bioclimática y aplicaciones tecnológicas, la correcta ejecución de este 

proyecto con espacios debidamente estudiados que sirvan como plataforma 

cultural de la sociedad. Se concluyó de las siguientes maneras: (a) Se ha 

propuesto un centro cultural que pueda satisfacer las necesidades y condiciones 

del espacio funcional para poder realizar adecuadamente las actividades en él. (b)  

El diseño planteado está dado en forma radial, logrando así la inclusión de todos 

los espacios propuestos, implantar la idea de un centro cultural abierto en donde 

todas las personas tengan acceso a todas las áreas del mismo sin ningún tipo de 

restricción sean, aulas, exposiciones, juegos infantiles, reuniones al aire libre, etc. 

Logrando así nuestro objetivo inicial. (c) La accesibilidad del proyecto es una 

ventaja que se puede destacar por estar ubicado en un lugar muy concurrido 

donde la gente puede ver a la gente entrando y saliendo de la ciudad, lo que crea 

un interés visual en la misma y atrae a los turistas. Estamos parcialmente de 

acuerdo, como se menciona en la dimensión diseño bioclimático Según Ferreiro 

(1991), citado por Fuentes (2012) estableció que Es importante considerar los 

principios físicos y las tecnologías en las que se basan estos sistemas 

ambientales para poder aplicarlos con mayor facilidad, conceptos e ideas de 

diseño que deben combinarse para lograr una adecuada relación arquitectónica 

con el entorno.  

Al emplear métodos del diseño bioclimático en las edificaciones estas tienen 

como principal objetivo que es cuidar y mantener en equilibrio el medio ambiente, 
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sin alterarlo. Esto con la finalidad de hacer que las personas vuelvan y así generan 

mayor cantidad de visitantes cada mes, todo esto con el objetivo de que este 

equipamiento sea uno de los más importantes de lima para que a futuro llegue a 

ser uno de los más importantes de Lima Metropolitana.   

Hernandez (2011) presentó su tesis titulada “Una aproximación al diseño 

bioclimático a través de la participación comunitaria: La inclusión de talleres de 

análisis de las preexistencias ambientales en los métodos de diseño participativo”, 

como requisito para obtener el grado de X Máster propio en energías renovables: 

Arquitectura y Urbanismo. La ciudad sostenible. Tuvo como objetivo general A 

través del método de diseño bioclimático se produce un método que combina la 

política productiva de la sociedad de asentamientos humanos con los estándares 

ambientales sostenibles. Esto tiene como objetivo garantizar que las 

preocupaciones ambientales se conviertan en parte de la política de 

establecimiento de hábitats y expansión de ciudades, y respaldar el modelo de 

gestión que tiene un impacto significativo en la sociedad y la economía, pero no 

responde al ecosistema. Saque la siguiente conclusión: Alemania, debería 

beneficiarse de una ciudad mejor, y los residentes de esta ciudad pueden vivir 

una mejor calidad de vida. También puede utilizar ejemplos para comprender la 

necesidad urgente de resolver los problemas sociales y ambientales en la 

arquitectura y reevaluar el papel de los arquitectos como constructores 

residenciales. Estamos significativamente de acuerdo, con lo mencionado en el 

indicador eco tecnología de la dimensión diseño bioclimático donde Castro (2015) 

Según descripciones, la composición del techo verde es colocar una capa 

impermeable sobre el tablero y colocar un producto poroso sobre él. Su función es 

similar a una esponja, que distribuye la humedad cuando el sustrato vegetal está 

seco y retiene la humedad cuando llueve. 

Herrera (2016) presentó su tesis titulada “Propuesta de adecuación 

bioclimática sustentable para lograr el confort térmico en viviendas unifamiliares 

de interés social en Tepic, Nayarit”, como requisito para obtener el título de 

maestría proyectos y edificaciones sustentables en el Instituto Tecnológico y de 

Estudios Superiores de Occidente. Tuvo como objetivo general Proponer medidas 

efectivas de adaptación bioclimática para mejorar el confort térmico de viviendas 
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construidas en Valle del Country (caso de estudio). De esta manera, se mejoran 

las condiciones de vida, se mejora la calidad de vida de los residentes y se ayuda 

a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Se concluyó de las 

siguientes maneras: (a) A través de la investigación y análisis del entorno 

climático y prácticas de diseño bioclimático, es posible realizar proyectos de 

adecuación bioclimática en viviendas sociales; para mejorar las condiciones de 

confort térmico de los ocupantes, todos estos no son apoyados por sistemas de 

climatización artificial (como aire acondicionado). (b) Para mejorar la ventilación 

natural en el interior de la casa es necesario implementar algunas estrategias de 

diseño bioclimático, como la ventilación cruzada o el efecto chimenea, el objetivo 

de estas estrategias es inducir la ventilación a través del viento predominante 

(viento del noroeste), introducirlo en la casa, y genera continuamente el 

movimiento del viento. (c) el comportamiento térmico de la envolvente se analizó 

utilizando criterios de evaluación energética, lo que condujo al notorio defecto de 

la ganancia de calor por radiación. En otras palabras, necesitas protección solar 

en las ventanas. Parcialmente estamos de acuerdo como se menciona en la 

dimensión sistemas pasivos de iluminación natural Fuentes (2012) definió Cuando 

sea necesario, el diseño del equipo debe estar diseñado para capturar la luz 

natural, lo que ayudará a controlar y aumentar el nivel de luz y la distribución de la 

luz en el ambiente; la iluminación artificial se limita al uso nocturno o solo como 

complemento a la iluminación natural. 

A través de los métodos y diseños aplicados a los edificios (como las 

ventanas lineales), el uso de sistemas de iluminación natural ayuda a reducir los 

costos de energía eléctrica, ya que las ventanas lineales permiten el paso de la 

luz natural, por lo que solo se requiere un buen diseño arquitectónico.  

Salvatierra (2014) presentó su tesis titulada “Diseño de un centro cultural 

como componente de desarrollo sustentable para el cantón Durán provincia del 

Guayas”, como requisito para obtener el grado de arquitecto en la universidad de 

Guayaquil - Ecuador. Tuvo como objetivo diseñar un centro cultural sustentable 

con desarrollo de edificación sustentable o verde: la edificación sustentable es 

una especie de eficiencia material y estructura de edificación, proceso 

constructivo, eficiencia de proyección de edificación, planificación urbana y su 
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impacto considerando el medio ambiente La arquitectura está íntimamente 

relacionada con la naturaleza y la sociedad. Tiene como objetivo mejorar la 

eficiencia energética para que estos edificios no generen consumos energéticos 

innecesarios, no utilicen sus recursos ambientales para el funcionamiento de sus 

sistemas y no provoquen ningún impacto en el medio ambiente. Se concluyó de 

las siguientes maneras: (a) El diseño del proyecto "Centro Cultural" es un espacio 

arquitectónico que integra el contexto local y la arquitectura contemporánea, 

brindando alternativas viables para que los municipios satisfagan las necesidades 

urgentes de la gente. (b) La investigación guía la tendencia del diseño de 

proyectos, porque puede responder a la multitud. Depende de sus necesidades 

culturales e incorpora los mismos elementos de sus costumbres y tradiciones. (c)  

El ámbito de uso estipulado por el proyecto tiene en cuenta la comodidad y 

seguridad de las personas con capacidades especiales, esto es porque se 

considera que la población de esta naturaleza también debe contar con un 

espacio adecuado. (d) El proyecto involucrará actividades sociales, culturales y 

artísticas en las siguientes áreas; ganando así una mayor influencia cultural más 

allá. Estamos parcialmente de acuerdo, con lo mencionado en el marco 

conceptual Sistemas Pasivos Según Serra Florensa, R. & Coch Roura, H. (2001). 

Citado por Herrera L. (2016) El término sistema pasivo es parte integral de un 

edificio, y su función principal es mejorar su comportamiento bioclimático frente a 

su entorno geográfico. Éste actúa sobre los fenómenos de radiación, calor y 

movimiento del aire que se producen de forma natural en toda el área de 

construcción del edificio, y no dispone de ningún tipo de energía artificial para su 

mantenimiento. 

Desde un punto de vista económico, el uso de sistemas pasivos en todo el 

entorno es muy ventajoso, porque alimentarse del medio ambiente puede reducir 

considerablemente los costos, y también podemos ayudar a reducir la 

contaminación ambiental. Además de ser muy interesante, porque intenta 

conectar el entorno con el entorno circundante y los nuevos edificios sin 

distorsionar el contorno de la ciudad, dando como resultado una interpretación 

única del entorno; además de hacer que los talleres de comunicación cultural de 

orientación pública sean los principales Prioridad, también cubre al público de 

todas las edades. 
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Vera (2014) presentó su tesis titulada “Proyecto arquitectónico para un 

centro cultural histórico en el buijo histórico en el cantón Samborondón de la 

provincia de las guayas”, como requisito para obtener el título profesional de 

arquitecto en la Universidad de Guayaquil. Tuvo como objetivo general Diseñar un 

centro histórico y cultural conectado al malecón "Buijo Histórico", que incluya 

contenido funcional, formal y urbano para expresar la cultura e historia del 

departamento; tomando en cuenta sus vías de acceso y líneas de connotación 

urbana. Se concluyó de las siguientes maneras: (a) Se propone establecer un 

centro cultural que, a partir de difundir su riqueza histórica, difunda toda la historia 

y tradiciones del espacio cerrado, conectándolo con el malecón orientado al ocio, 

resaltando su historia y dotándolo de un lugar recreativo en las orillas del río 

Babajoyo. (b) Los habitantes de Buijo comprenden su historia y, por lo tanto, 

están comprometidos a establecer un centro cultural y su malecón como un lugar 

de encuentro para los ciudadanos y el turismo público, muchas tradiciones 

laborales y culturales, y otras actividades informales complementarias. (c) Se 

recomienda establecer una sala de exposiciones abierta para un gran número de 

usuarios, y también es posible realizar un recorrido por todo el centro cultural, 

donde se pueden explicar todos los beneficios que el centro cultural puede pensar 

a los visitantes. En este sentido, coincidimos con lo mencionado en la dimensión 

"identidad". Cultural, Molano (2007) quien menciona que la identidad cultural 

incluye un sentido de estabilidad dentro de un grupo social, que comparte 

características culturales, costumbres, valores y creencias con él. Esto también 

muestra que la identidad no es un concepto duradero, sino creado por individuos 

y colectivos, y se basa en todas las influencias externas. 

Tomando como un aspecto importante en la propuesta de un centro cultural 

la cultura que representa un pueblo o comunidad lo definen sus lenguas, sus 

costumbres; estas son expuestas y puestas a la vista de todos los visitantes, y 

para poder llamar su atención se tiene que manejar un lenguaje dinámico como 

exposiciones abiertas entre otras más. 
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V. CONCLUSIONES  
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Con base a los objetivos de esta investigación y considerando que el 

propósito fue determinar la relación que tiene “La Implementación de un Centro 

Cultural Bioclimático” y la Promoción de la Identidad Cultural del centro histórico 

de lima, 2018. Se concluye: 

1. Siendo el objetivo de la investigación determinar la relación que existe 

entre la implementación de un centro cultural bioclimático y la identidad cultural 

del Centro Histórico de Lima y habiendo obtenido como resultado un grado de 

correlación positiva media con relación significativa concluimos que se acepta la 

hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula. Entonces se aprueba la hipótesis: 

Existe relación entre la implementación de un centro cultural bioclimático y la 

promoción de la identidad cultural del centro histórico de Lima, Cercado de Lima, 

2018. Mediante la implementación del centro cultural que se desarrollará en el 

sector de Barrios Altos, del distrito del Cercado de Lima, la población mostrará 

mucho interés debido a que de esta manera se podrá incentivar y promocionar la 

identidad cultural; a través de actividades culturales las cuales integren a la 

población y generen conciencia sobre la importancia de la identidad cultural en 

cada uno de nosotros. 

 

2. Siendo el objetivo de la investigación determinar la relación que existe 

entre la Implementación de un centro cultural bioclimático y la educación del 

centro histórico de Lima y habiendo obtenido como resultado un grado de 

correlación positiva media con relación significativa concluimos que se acepta la 

hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula. Entonces se aprueba la hipótesis: 

Existe relación entre la implementación de un centro cultural bioclimático y la 

educación del centro histórico de Lima, Cercado de Lima, 2018. Con la 

implementación del centro cultural bioclimático se busca fomentar la educación 

cultural, mediante la educación plurilingüe, la educación artística y la formación de 

los profesionales del sector cultural, a la ciudadanía del distrito; así como, a los 

que suelen visitar el Centro Histórico de Lima, mediante cursos de idiomas nativos 

del Perú, insertando los audiolibros, entre otras más, que sean interesantes para 

la sociedad en general desde los más pequeños hasta personas de mayor edad. 
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3. Siendo el objetivo de la investigación determinar la relación que existe 

entre la implementación de un centro cultural bioclimático y la participación social 

del centro histórico de Lima y habiendo obtenido como resultado un grado de 

correlación positiva débil con relación significativa concluimos que se acepta la 

hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula. Entonces se aprueba la hipótesis: 

Existe relación entre la implementación de un centro cultural bioclimático y la 

participación social del centro histórico de Lima, Cercado de Lima, 2018. De 

acuerdo a ello la implementación de un centro cultural bioclimático generará más 

confianza a los visitantes puesto que se convertirá en un lugar más concurrido, 

más transitado y se ira eliminando la delincuencia (característico de esta zona), a 

través de las actividades culturales que se realizaran con ayuda de la 

capacitación social en el distrito, así como lograr la tolerancia a otras cultural y la 

libre determinación de cada uno de nosotros.   

 

4.  Siendo el objetivo de la investigación determinar la relación que existe 

entre la implementación de un centro cultural bioclimático y la sostenibilidad del 

patrimonio del centro histórico de Lima y habiendo obtenido como resultado un 

grado de correlación positiva débil con relación significativa, concluimos que se 

acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula. Entonces se aprueba la 

hipótesis: Existe relación entre la implementación de un centro cultural 

bioclimático y la sostenibilidad del patrimonio del centro histórico de Lima, 

Cercado de Lima, 2018. Al implementar un centro cultural bioclimático se busca 

generar la recuperación de las casonas o quintas, mediante el registro e 

inscripción de estas, para la protección, salvaguardia y gestión por la UNESCO, 

así lograr una transmisión y movilización de apoyos; En este sector existe la 

presencia de una gran cantidad de casonas coloniales y republicanas que se 

encuentra en estado deplorable, en las que se debe realizar una sostenibilidad 

adecuada a estos patrimonios. 
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VI. RECOMENDACIONES 
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La culminación de esta investigación nos permite resaltar algunas sugerencias 

necesarias para solucionar su falta de recursos en su vida cotidiana, estas 

sugerencias se pueden difundir mediante el establecimiento de un centro cultural 

bioclimático en los terrenos desnudos del Cercado de Lima. Mejora de la identidad 

cultural. Se recomienda: 

• Se recomienda proponer actividades en el itinerario de los centros 

culturales, como eventos o festivales los cuales puedan fomentar y 

promocionar la identidad cultural hacia los pobladores del distrito y 

visitantes; de igual manera la concientización del uso de los sistemas 

bioclimáticos mediante talleres y capacitaciones que sean interesantes 

para el visitante, así este los pueda aplicar posteriormente en sus viviendas 

o edificaciones futuras. 

• Se recomienda que a través de la educación y la introducción de nuevos 

métodos de enseñanza, la educación plurilingüe, la educación artística y la 

formación de profesionales del sector cultural, etc., interesen a los 

ciudadanos para que puedan cambiar las capacidades de las personas y 

puedan impartir un conocimiento profundo de la cultura. 

•  Se recomienda que en todo equipamiento o espacio cultural es primordial 

tomar en cuenta la participación social, mediante las actividades y talleres 

culturales, cursos de capacitación respecto a la cultura, se logrará unir a los 

habitantes del distrito y sensibilizarlos sobre los actos vandálicos, ya que al 

generar un hito de recorridos más en el Centro Histórico de Lima o 

cualquier otro lugar, conlleva a generar más sectores comerciales, los 

cuales serán beneficiosos para los habitantes del distrito, y al ser más 

abierto a la sociedad la delincuencia ira disminuyendo. 

• Se recomienda generar actividades y buscar patrocinadores, los cuales 

puedan ayudar económicamente y lograr la recuperación y restauración de 

las casonas y quintas del sector de Barrios Altos, también promocionando 

mediante ventas o alquileres de estas a empresas comerciales u oficinas 

las cuales estén condicionadas, mediante contrato que tendrían que 

restaurarlas para lograr su cometido. 
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VII. FACTORES VÍNCULO ENTRE INVESTIGACIÓN Y 

PROPUESTA SO LUCIÓN (PROYECTO 

ARQUITECTÓNICO) 
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7.1. Estudio del contexto  

El Centro Histórico de Lima (CHL) es un espacio histórico, un lugar identificable, 

representativo e indivisible, estrechamente conectado por una estructura física que 

proviene del pasado y se caracteriza por la evolución de la ciudad. 

CHL tiene un valor cultural importante y puede expresarse a través de una red de 

manzanas urbanas. Hay 7126 casas, de las cuales 649 son monumentos históricos (9%), 

1278 son edificios monumentales (18%) y 5199 son entornos de propiedad (73%). ).%). 

Además, CHL cuenta con 67 importantes entornos urbanos. 

 

Figura 90: Categoría de los inmuebles que conforman el Centro Histórico de Lima. 

Recuperado del Plan Metropolitano de Lima. 

En esta categoría se encuentran 649 hoteles, tales como: Convento de San 

Francisco, Palacio Torre Tagle, Iglesia de Santo Domingo, Iglesia de San 

Pedro, etc. 

 

Figura 91: Ubicación de las categorías de inmuebles. Recuperado de la Municipalidad de Lima 
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Figura 92: Distribución de las superficie ocupada por categorías del patrimonio del centro 

histórico de lima. Recuperado de la Municipalidad de Lima 

7.1.1. Situación conflictiva 

Coherencia entre Necesidades Sociales y la Programación Urbano 

Arquitectónica. 

Se observó que la población joven comprendida entre los (19-34) años y 

los adultos entre los (35-64) años son el mayor porcentaje del distrito actual, y 

hace necesario la presencia de un centro cultural donde puedan interactuar los 

usuarios tanto cultural y social, mediante actividades recreativas, manuales y 

educativas, las debilidades que presenta el distrito es que un gran porcentaje 

de jóvenes están inmersos a la delincuencia, que se ha venido desarrollando 

durante muchos años, del mismo modo los adultos se enfocaron más en 

laborar y buscar una mejor calidad de vida, dejando de lado traspasar e 

inculcar a su hijos sobre la cultura, su historia y el valor monumental que 

presenta el distrito del cercado de lima, tanto así que en la actualidad estos 

patrimonios históricos se encuentran en el abandono, en estados deplorables; 

los más perjudicial es que el distrito presenta un gran porcentaje de 

delincuencia lo que hace que los visitantes no tengan tanto interés  en concurrir 

estos momentos históricos.  

Por otro lado, el equipamiento propuesto busca brindar espacios donde 

los niños, jóvenes, adultos y adultos mayores, puedan desarrollar sus 

capacidades y destrezas en ambientes de calidad compartiendo con los demás 

miembros de su comunidad, es de este modo que se propone la 

implementación de talleres de arte, baile, teatro, música y deporte; así como el 

auditorio para eventos culturales y recreativos, la biblioteca para reforzar más 

la educación y cultura en los usuarios asistentes.  



 

163 
 

Asimismo, generar conciencia en los pobladores del distrito; 

mostrándoles otros tipos de actividades culturales y educativas, así poder 

revalorar y promocionar la identidad cultural del centro histórico de lima. 

Conclusiones y Conceptualización de la Propuesta. 

Es importante en la vida diaria de los pobladores del distrito, es el 

trabajo, la recreación y la socialización entre ellos, por ellos se ve necesario 

buscar formas en las que ellos puedan desarrollarse cultural y educativamente, 

en el centro cultural, mediante talleres, eventos culturales, reuniones 

informativas, visitas guiadas y exposiciones de arte, tanto nuevas como las que 

ellos mismo desarrollen. Inculcando, revalorando y promocionando la identidad 

cultural del centro histórico de lima. 



 

164 
 

7.2. Definición temática  

7.2.1. Conceptos y referencias al tema 

El equipamiento de un centro cultural es un espacio que esta 

fundamentalmente referido a la difusión de la cultura así también como es a la 

promoción de esta. Estos espacios o equipamientos son los más construidos a 

nivel mundial así mismo también en Perú debido a que estos tratan de cumplir 

la función de ser un espacio abierto el cual brida la mayor recreación a todo el 

público en general, para poder fortalecerlos culturalmente. 

Una de las nuevas modas del siglo XXI es tener la visión integral del 

problema ambiental que está ocasionando la construcción masiva de los 

edificios y todas aquellas medidas que hoy en día se usan para aprovechar el 

clima desde diferentes maneras y formas. Para ello se debe tomar en cuenta el 

uso de tecnologías y materiales sostenibles de modo que se pueda optimizar 

desde diferentes formas constructivas en muros y techos para hacer frente o 

poder aprovechar los vientos. También es posible que se presenten aislaciones 

térmicas en diferentes partes u ambientes de la edificación.  

En resumen, es conocer adecuadamente el propósito y la composición 

de los materiales para poder usarlos correctamente contrarrestando los 

aspectos ambientales negativos que existen hoy en día.   

Según Pastrana (2014) la arquitectura es parte de una cultura 

determinada. Los centros culturales nacieron de la necesidad de poder 

promover el conocimiento cultural, suele ser un punto de encuentro desde las 

pequeñas y las grandes ciudades, puedan temer un lugar donde la gente se 

reúne para alimentarse y conocer tradiciones culturales; también poder 

desarrollar actividades que incluyen la participación de toda la familia, ya que 

este centro puede brindar talleres para todas las edades. (p. 3). 

Fuentes (2012) definió que, En el campo de la arquitectura bioclimática, 

se describe como una disciplina que busca el bienestar y la comodidad de los 

residentes, la energía captada por los rayos del sol, los vientos o el agua y la 

relación armónica con medio ambiente que nos rodea, se propone abordar 

múltiples tipos de variables relacionadas con el medio ambiente, el clima, la 
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sociedad, la ciencia, la economía y la tecnología, donde no se trata solo de una 

disciplina sino de la interacción de múltiples disciplinas. Esto nos dice cuán 

serio es un problema. La tecnología no es la única ciencia complicada, sino una 

necesidad que debe resolverse proporcionando soluciones justas. (p. 9). 

Para la sustentabilidad y el aspecto económico social, las principales 

variables fueron las que tuvieron en cuenta durante todo el proyecto fueron la 

ubicación geográfica, así como también el clima, El mismo análisis se realiza 

sobre la flora y fauna del área de estudio, incluyendo hidrología, suelo y aire, 

aspectos que son fundamentales para el análisis para lograr un mejor 

tratamiento del entorno del centro cultural 

Diseño bioclimático 

El emplear métodos de diseño bioclimático en las edificaciones durante 

el siglo XXI, estos tienen como principal objetivo que es el de analiza y evaluar, 

todas las variables ya sean naturales, ambientales o artificiales, con el fin de 

darles un buen uso de tal, manera que se cuida y conserva el medio ambiente.  

Según Ferreiro (1991), citado por Fuentes (2012) Es importante 

considerar los principios físicos y las tecnologías en las que se basan estos 

sistemas ambientales, para que se puedan aplicar más fácilmente y deben 

integrarse desde los brotes de las ideas de diseño para lograr un rendimiento 

adecuado. La relación entre la arquitectura y nuestro entorno.   (p. 18). 

En estos últimos años se ha propagado el termino sostenible o 

sustentable en la rama de la arquitectura como en otras también, pero el punto 

es que se está concientizando sobre el daño que se ocasionó al medio 

ambiente y de alguna manera se busca el reparo, empleando sistemas 

constructivos que no dañen el ambiente o utilizar tecnología que aproveche lo 

que nos brinda la naturaleza, como el viento y la energía eólica, como el agua y 

la energía hidráulica; y así muchos más. 

- Sistema pasivo de ventilación natural. Con sistema pasivo nos 

referimos a aquellos sistemas empleados en una edificación que no 

alteren de ninguna forma al medio ambiente, y la ventilación natural se 

refiere a provechas los factores que provocan el movimiento del viento y 
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el viento en sí. 

Sistema pasivo de iluminación natural. Se llamas sistema pasivo de 

iluminación natural al conjunto de funciones que se emplean en una edificación 

o construcción para aprovechar la luz natural. 

7.2.2. Clasificación / Tipología 

Según el capítulo I aspectos generales, en el artículo 3, alcances el 

centro cultural está comprendido dentro del siguiente cuadro: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 93: Clasificación de educación. Recuperado de 

RNE 
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El centro cultural se encuentra dentro de la tipología de educación y recreación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 94: Cuadro donde indica el equipamientos según el rango 

poblacional. Recuperado del Sistema Nacional De Estándares De 

Urbanismo, SISNE. 

Figura 95: Cuadro de equipamientos requeridos según el rango 

poblacional. Recuperado del Sistema Nacional De Estándares De 

Urbanismo, SISNE. 
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7.3. Análisis de Casos Exitosos – Equipamientos referenciales 

funcionales 

 El análisis de casos exitosos toma como referencia casos de 

equipamientos tanto nacionales como internacionales pertenecientes al mismo 

contexto del tema de investigación, para así poder adquirir conocimientos del 

funcionamiento de una edificación de la misma índole, en este caso el de un 

centro cultural.    
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ASESOR: MaC. Pedro Nicolás Chávez Prado 

FECHA: 08/08/2019 

Figura 96: Ficha de análisis de casos exitosos Academia de Ciencias de California 1/12. Elaboración propia en base a archdaily.pe y google maps. 
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ASESOR: MaC. Pedro Nicolás Chávez Prado 

FECHA: 08/08/2019 

Figura 97:  Ficha de análisis de casos exitosos Academia de Ciencias de California 2/12. Elaboración propia en base a archdaily.pe, 

google maps y el portal web de la Academia de Ciencias de California 
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Figura 98: Ficha de análisis de casos exitosos Academia de Ciencias de California 3/12. Elaboración propia en base a archdaily.pe, google maps y el portal 

web de la Academia de Ciencias de California 

ASESOR: MaC. Pedro Nicolás Chávez Prado 

FECHA: 08/08/2019 
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Figura 99: Ficha de análisis de casos exitosos Academia de Ciencias de California 4/12. Elaboración propia en base a archdaily.pe, palmnisritip.com y el 

portal web de la Academia de Ciencias de California 

  ASESOR: MaC. Pedro Nicolás Chávez Prado 

  FECHA: 08/08/2019 
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Figura 100: Ficha de análisis de casos exitosos Academia de Ciencias de California 5/12. Elaboración propia en base a archdaily.pe y el portal web de la 

Academia de Ciencias de California 

  ASESOR: MaC. Pedro Nicolás Chávez Prado 

  FECHA: 08/08/2019 
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Figura 101: Ficha de análisis de casos exitosos Academia de Ciencias de California 6/12. Elaboración propia en base a archdaily.pe y el portal web de la 

Academia de Ciencias de California 

  ASESOR: MaC. Pedro Nicolás Chávez Prado 

  FECHA: 08/08/2019 
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Figura 102: Ficha de análisis de casos exitosos Academia de Ciencias de California 7/12. Elaboración propia en base a archdaily.pe y el portal web de la 

Academia de Ciencias de California 

  ASESOR: MaC. Pedro Nicolás Chávez Prado 

  FECHA: 08/08/2019 
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Figura 103: Ficha de análisis de casos exitosos Academia de Ciencias de California 8/12. Elaboración propia en base a archdaily.pe y el portal web de la 

Academia de Ciencias de California 

  ASESOR: MaC. Pedro Nicolás Chávez Prado 

  FECHA: 08/08/2019 
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  ASESOR: MaC. Pedro Nicolás Chávez Prado 

  FECHA: 08/08/2019 

IDEA RECTORA Simetria 

Linea Horizontales Linea Horizontales Curvas 

Figura 104: Ficha de análisis de casos exitosos Academia de Ciencias de California 9/12. Elaboración propia en base a archdaily.pe y el portal web 

de la Academia de Ciencias de California 
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  ASESOR: MaC. Pedro Nicolás Chávez Prado 

  FECHA: 08/08/2019 

Figura 105: Ficha de análisis de casos exitosos Academia de Ciencias de California 10/12. Elaboración propia en base a archdaily.pe y el portal web de 

la Academia de Ciencias de California 
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  ASESOR: MaC. Pedro Nicolás Chávez Prado 

  FECHA: 08/08/2019 

Figura 106: Ficha de análisis de casos exitosos Academia de Ciencias de California 11/12. Elaboración propia en base a archdaily.pe y el portal web 

de la Academia de Ciencias de California 
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  ASESOR: MaC. Pedro Nicolás Chávez Prado 

  FECHA: 08/08/2019 
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Figura 107: Ficha de análisis de casos exitosos Academia de Ciencias de California 12/12. Elaboración propia en base a archdaily.pe y el portal web de la 

Academia de Ciencias de California 
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Figura 108: Ficha de análisis de casos exitosos Centro Cultural Pontificia Universidad Católica del Perú 1/3. Elaboración propia en base al portal web del 

Centro Cultural Pontificia Universidad Católica del Perú 

  ASESOR: MaC. Pedro Nicolás Chávez Prado 

  FECHA: 08/08/2019 
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Figura 109: Ficha de análisis de casos exitosos Centro Cultural Pontificia Universidad Católica del Perú 2/3. Elaboración propia en base al portal web del 

Centro Cultural Pontificia Universidad Católica del Perú 

  ASESOR: MaC. Pedro Nicolás Chávez Prado 

  FECHA: 08/08/2019 
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Figura 110: Ficha de análisis de casos exitosos Centro Cultural Pontificia Universidad Católica del Perú 3/3. Elaboración propia en base al portal web del 

Centro Cultural Pontificia Universidad Católica del Perú. 

  ASESOR: MaC. Pedro Nicolás Chávez Prado 

  FECHA: 08/08/2019 
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Figura 111: Ficha de análisis de casos exitosos Centro Cultural Ricardo Palma 1/3. Elaboración propia en base al portal web del Centro Cultural Ricardo 

Palma. 

 ASESOR: MaC. Pedro Nicolás Chávez Prado 

  FECHA: 08/08/2019 
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  ASESOR: MaC. Pedro Nicolás Chávez Prado 

  FECHA: 08/08/2019 

Figura 112: Ficha de análisis de casos exitosos Centro Cultural Ricardo Palma 2/3. Elaboración propia en base al portal web del Centro Cultural Ricardo 

Palma 
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  ASESOR: MaC. Pedro Nicolás Chávez Prado 

  FECHA: 08/08/2019 

Figura 113: Ficha de análisis de casos exitosos Centro Cultural Ricardo Palma 3/3. Elaboración propia en base al portal web del Centro Cultural Ricardo Palma 
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7.4.    Definición de los usuarios: Tipos y Aforo 

7.4.1. Síntesis de referencia 

Según los datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística 

e Información, los principales usuarios son los jóvenes, adultos y ancianos del 

Cercado de Lima. En el censo de 2007, la población mayor de 19 años se 

estimó en 87,525 colonos, y se puede encontrar el siguiente rango: 

 

Tabla 32 Población de síntesis de referencia 

 

    

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración Propia 

7.4.2. Clasificación del usuario 

Para comprender las actividades a realizar en el proyecto es necesario 

conocer la tipología de usuarios del Centro Cultural Bioclimático, y para ello se 

ha determinado el siguiente contenido: 

Tabla 33 Usuarios directos e indirectos 

Usuarios 

Directos 

NIÑO  (05-18) JOVEN  (19-34) ADULTO (35-64) 

Usuarios 

Indirectos 

DOCENTES PERSONAL ADMINISTRATIVO PERSONAL DE SERVICIO 

 

Nota: Elaboración Propia 

 

 

POBLACIÓN  

RANGOS CANTIDAD 

NIÑOS  (05-18)              12 750 

JOVEN  (19-34)              32 612.5 

ADULTO (35-64)                                                      42 162.5 

TOTAL             87 525 
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Usuarios directos 

El usuario indirecto es el que va a desarrollar las actividades en el interior del 

centro de manera permanente 

Tabla 34 Usuarios directos 

Zonas para usuarios 

directos 
Actividades 

Zona de estudios 

Ingresar a las aulas 

Realización de talleres artísticos y culturales 

Realización de talleres de manualidades 

Realización de talleres de ceramica 

Realización de talleres de música 

Realización de talleres de lectura 

Realización de talleres de aprendizaje 

Exposiciones de talleres 

Eventos educativos y culturales al aire libre 

Recreo en exteriores 

Biohuertos 

Realización de clases interactivas y lúdicas 

Zona médica 
Análisis 

Diagnostico 

Tratamiento 

Zona recreativa 
Caminar 

Cantar  

dialogar 

Nota: Elaboración Propia 

 

Usuarios indirectos 

El usuario indirecto comprende aquellas personas que realizan 

actividades temporales en el interior del centro y aquellos que utilizan las 

instalaciones sin ser parte de la población que debe ser servida, es decir parte 

de las personas que brindan los servicios.  

A su vez se dividió a los usuarios indirectos en usuarios permanentes 

como el personal administrativo, el personal de servicio y usuarios temporales y 

visitantes, las actividades que desarrollan son: 
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Tabla 35 Usuarios indirectos 

 

USUARIOS INDIRECTOS Cantidad 

USUARIOS 

PERMANENTES 

Administrativo 

Secretaría 1 

Gerente 1 

Administrador 1 

Médica 
Tópico 1 

Psicología 1 

Servicio 

Vigilante 2 

Personal de servicio 4 

Personal de áreas 
verdes 

2 

Docentes 

Taller de música 1 

Taller de teatro 1 

Taller de baile 1 

Taller de dibujo y 
pintura 

1 

Taller de cerámico 1 

Biblioteca 3 

Total 21 

USUARIOS 

TEMPORALES 

Familia 

Madre 
50% 
(niños) 

Padre 

Tutor 

Visita 

ONG 
2% 
(general) 

Ministerio del ambiente 

Ministerio de cultura 

Nota: Elaboración Propia 

 

7.4.3. Aforo del Equipamiento 

Tomando en cuenta los datos de 2 fuentes y el estudio realizado a 1 

centro cultural en el distrito del Cercado de Lima, se llegó al cálculo del aforo 

del equipamiento. 

De acuerdo a los números de visitantes o usuarios, según distrito, en el año 

2010. 
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Figura 114: Números de visitantes o usuarios a locales para uso recreacional y cultural 

administrados por la municipalidad, según distrito, en el año 2010. Recuperado del INEI - 

compendio estadístico 

 

Tomando los datos de numero de visitas a teatros y teatriles; junto a las 

bibliotecas municipales, se obtubo que 165 personas asisten diariamente a 

estos lugares. 

594040 / 12 Meses= 4950.33 /30dias= 165 Visitantes  x Dias año 2010 

Mediante una visita se entrevisto al encargado de seguridad del Centro 

Cultural Inca Garcilazo De La Vega, quien nos facilito los siguientes datos. Que 

de lunes a viernes asisten 120 personas diarios de igual manera los sabados y 

domingos asisten 250 pesonas diarios. 

Tabla 36. Número de visitantes al Centro Cultura lnca Garcilaso de la Vega 

Lunes-viernes 120 diario 

Sábados y 

domingos 

250 diarios 

  

Nota: Elaboracion propia 

Tambien se pudo obtener la informacion de los meses en los cuales hay 

mayor demanda en cuanto a las visitas y estos fueron enero, febrero y marzo, 

debido a que es temporada de vaciones escolares y hay mas asistencia de 

niños y jovenes. 

Tabla 37. Información de los meses en los cuales hay mayor demanda de visitas 

 

 

 

Nota: Elaboracion propia 

 

Lunes-viernes 120 diario x 5=600  sem. 

Sábados y domingos 250 diarios x 2=500 sem. 
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1100 semanal x 4 = 4400 mes X 9 (A-MY-JN-JL-AG-ST-O-N-D)   =39600 

Tambien se pudo obtener la informacion de los meses en los cuales hay 

menor demanda en cuanto a las visitas y estos fueron desde abril a diciembre, 

debido a que es temporada escolar. 

Tabla 38. Información de los meses en los cuales hay menor demanda de visitas 

 

 

 

Nota: Elaboracion 

propia 

6000 semanal x 4 = 24000 mes x 3 (E-F-MZ) = 72000   

Obteniendo así un total de 111600 ANUAL. 

Un promedio entre ambos datos para obtener el aforo en el 
equipamiento y en general el aforo para el Centro Cultural Bioclimático es de 
369 personas como máximo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.5. Estudio del Sito 

7.5.1.  Ubicación y delimitación del Terreno 

El área de intervención consta de 5557.46 m2, cuyo suelo está 

compuesto por grava bien graduada y afirmada, favorable para la plantación de 

vegetación para parques y jardines, sin embargo, este se encuentra en estado 

de abandono y es utilizado como estacionamiento de vehículos de transporte 

público de la línea verde, de la municipalidad de lima metropolitana.  

Lunes-viernes 800 diario x 5=4000  

sem. 

Sábados y 

domingos 

1000 diarios x 2=2000 

sem. 

Figura 115: Aforo total para el centro cultural. Elaboración Propia 
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Figura 116: Ubicación y delimitación del Terreno. Elaboración propia en base a los datos de la Municipalidad de Lima Metropolitana. 

MaC 
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7.5.2. Análisis climatológicos del sitio  

El área geográfica en la cual se desarrollará la investigación es el distrito 

del Cercado de Lima, los aspectos que se analizaran son respecto al estudio 

del distrito en cuando a climatización, población entre otros más. 

Ubicación geográfica  

El distrito del Cercado de Lima es el distrito capital de la Provincia de 

Lima y sede de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Abarca la ubicación 

original de la Ciudad de los Reyes, actualmente Lima, conteniendo el Centro 

Histórico en su parte oriental. Con Altitud de 161 msnm, Latitud Sur 12°02'48", 

Longitud Oeste 77°01'56", con un total de Superficie de 21.98 km² y Densidad 

de 15 736,9 hab/km² 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 117: Ubicación del distrito de Lima. Recuperado del 

Institución de Estadística e Informática 
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Clima - Temperatura  

Según expertos del SENAMHI (2012), señalaron que la temperatura 

promedio en 2012 fue 1ºC superior a su valor climático. Podemos inferir que 

2012 es el año de temperatura promedio. Asimismo, la temperatura máxima 

media es 1,2ºC superior a su valor climático, mientras que la temperatura 

mínima media muestra una anomalía de + 0,8ºC.  

 

  

 

 

 

Figura 120: Temperatura del distrito del Cercado de Lima. Recuperado de 

METEOBLUE 

 

Figura 118: Mapa del distrito de Lima. Recuperado de la Municipalidad 

Metropolitana de Lima. 

Figura 119: Temperatura del aire en la zona metropolitana de lima y callao 2012 vs 

valor climático. Recuperado del SENAMHI 
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El gráfico muestra la tendencia climática de 14 días en el área de 

Cercado Lima a través de símbolos climáticos diarios, temperaturas mínimas y 

máximas, y la cantidad y probabilidad de lluvia. Los posibles cambios en el 

gráfico de temperatura están coloreados. 

Temperatura y precipitaciones anuales. 

La temperatura promedio diaria que pasa en esta zona representa la 

línea roja sólida y muestra el valor promedio de la temperatura más alta en 

cada día del Cercado de Lima. De manera similar, el promedio diario más bajo 

representa la línea azul sólida y muestra la temperatura promedio más baja del 

área.   

 

Figura 121: Temperatura y precipitaciones del distrito del Cercado 

de Lima. Recuperado de METEOBLUE 

Temperaturas máximas  

 En el diagrama se muestran las máximas temperaturas alcansadas en 

el Cercado de Lima, tambien muestra durante un mes que cantidad de dias 

llegan a la temperatura maxima o minima. 

 

Figura 122:  Temperaturas máximas del distrito del Cercado de Lima. 

Recuperado de METEOBLUE 
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Cielo nublado, sol y días de precipitación 

El gráfico muestra el número de días soleados por mes en secciones. Los 

días con menos del 20% de nubosidad indican días soleados, 20-80% o días 

ligeramente nublados y más del 80% días nublados.  

              

Figura 123: Cielo nublado, sol y precipitación del distrito del Cercado de 

Lima. Recuperado: METEOBLUE 

Velocidad del Viento 

 En el diagrama se muestra las velocidades del viento en el distrito del 

Cercado de Lima, se muestra los días por mes, en los cuales los vientos 

alcanzan las velocidades medibles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 124: Velocidad del viento en el distrito del Cercado de Lima. Recuperado de                 

METEOBLUE 
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Corriente de los vientos 

 En el grafico se muestran las líneas de corrientes del viento, lo llaman 

wind streamlines, las mediciones las toman de acuerdo a las direcciones de los 

vientos igualmente la velocidad. 

            

Figura 125: Corriente del viento en el distrito del Cercado 

de Lima. Recuperado de METEOBLUE 

 

Orientación del sol 

 Es muy importante por la radiación, porque dependiendo de la latitud en 

la que se encuentra un lugar la trayectoria cambia, es decir mientras esté más 

cerca con la línea Ecuatorial esta será perpendicular. 

 Es importante calcular la orientación del sol mediante fechas, en los que 

el planeta muestra cambios significativos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 126: Fechas equinoccio y solsticio. Elaboración propia 



 

207 
 

La trayectoria solar es de este a oeste, con fechas 21 de diciembre del 2017, con hora de 

15.00pm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La trayectoria solar es de este a oeste, con fechas 21 de marzo del 2018, con hora de 

15.00pm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 127: Trayectoria solar y sombra 21 de diciembre. Elaboración propia mediante el 

programa Revit 2019. 

Figura 128: Trayectoria solar y sombra 21 de marzo. Elaboración propia mediante el 

programa Revit 2019. 
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La trayectoria solar es de este a oeste, con fechas 21 de marzo del 2018, con hora de 

15.00pm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La trayectoria solar es de este a oeste, con fechas 21 de marzo del 2018, con hora de 15.00pm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contaminación Ambiental 

La contaminación ambiental es uno de los factores que afectan a la zona 

del Cercado di Lima, debido al comercio masivo que se desarrolla en este, 

encontrándose así varios tipos de contaminación, como la contaminación 

sonora, por estar presente una de las avenidas principales de Lima; la 

contaminación visual, por los anuncios excesivos que se observan y la 

contaminación por residuos sólidos, debido al comercio ambulatorio existente.  

 

Figura 129: Trayectoria solar y sombra 21 de junio. Elaboración propia 

mediante el programa Revit 2019 

Figura 130: Trayectoria solar y sombra.21 de setiembre. Elaboración propia 

mediante el programa Revit 2019 
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Figura 131:  Peligros naturales y tecnológicos. Recuperado de la Municipalidad 

Metropolitana de Lima. 

Figura 132: Peligros naturales y tecnológicos Recuperado de la Municipalidad 

Metropolitana de Lima. 

Figura 133: Contaminación en las avenidas del centro histórico de Lima. Recuperado 

de la 
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Peligros naturales y tecnológicos 

El terreno se encuentra en una zona de categoría baja ante los peligros 

naturales y peligros tecnológicos, según la Municipalidad Metropolitana de Lima. 

 

Figura 134: Peligros naturales y tecnológicos. Recuperado de la Municipalidad Metropolitana 

de Lima. 

Escenario de riesgo de desastres 

El terreno se encuentra en una zona de riesgos de desastres en categoría 

de nivel muy alto, debido al debilitamiento que ha venido sufriendo durante 

todos los años, recordemos que la lima antigua se desarrolló en este distrito, 

más centrados en Barrios Altos, donde se encuentran innumerables casonas e 

hitos históricos, que la mayoría de estas se encuentran en estado deplorable. 

   

Figura 135: Escenario de riesgo de desastres. Recuperado de la Municipalidad Metropolitana 

de Lima.
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7.5.3. Estudio del entorno 

7.5.3.1. Sistema Vial (estudio-propuesta) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MaC. Pedro Nicolas Chavez Prado 
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7.5.3.2. 

MaC. Pedro Nicolas Chavez Prado 

Figura 136: Ficha de estudio de entorno sistema vial. Elaboración propia. Fotografías tomadas por: Marycruz Huamani 
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Sistema Área Verde (estudio-propuesta) 

 

MaC. Pedro Nicolas Chavez Prado 

Figura 138:Ficha de estudio de entorno sistema vial. Elaboración propia en base a la municipalidad metropolitana de Lima e imágenes del google 

explore. 
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7.5.3.3. 

MaC. Pedro Nicolas Chavez Prado 

Figura 139: Ficha de propuesta de entorno sistema áreas verdes. Elaboración propia en base a imágenes del google explore. 
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Sistema Uso de Suelos (estudio-propuesta) 

MaC. Pedro Nicolas Chavez Prado 

Figura 140: Ficha de estudio de entorno sistema uso de suelo. Elaboración propia en base a la municipalidad Metropolitana de Lima 
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7.5.3.4. 

MaC. Pedro Nicolas Chavez Prado 

Figura 141: Ficha de propuesta de entorno sistema uso de suelo. Elaboración propia en base a la municipalidad Metropolitana de Lima e imágenes 

del google explore. 
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7.5.3.5. Sistema Uso de Suelos (estudio) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.5.3.6. 

MaC. Pedro Nicolas Chavez Prado 

Figura 142: Ficha de estudio de entorno sistema de equipamientos. Elaboración propia en base a la municipalidad Metropolitana de Lima e imágenes 

del google explore. 

MaC. Pedro Nicolas Chavez Prado 
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Sistema Terrain Vague (estudio) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.5.3.7. 

Figura 143: Ficha de estudio de entorno sistema terrain vague. Elaboración propia en base a la municipalidad Metropolitana de Lima e imágenes 

de google explore. 

MaC. Pedro Nicolas Chavez Prado 



 

219 
 

Análisis De Zona Monumental Y Áreas Protegidas 

 

 

MaC. Pedro Nicolas Chavez Prado 

Figura 144: Ficha de estudio de entorno zona monumental. Elaboración propia en base a la municipalidad Metropolitana de Lima e imágenes de google 

explore. 
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Figura 145: Ficha de estudio de entorno áreas protegidas. Elaboración propia  fotografías tomadas por : Marycruz Huamani

MaC. Pedro Nicolas Chavez Prado 



 

221 
 

7.6. Programación Arquitectónica  

Para el  desarrollo de la programacion arquitectonica se tomo como 

referencia a 2 casos exitosos a nivel nacional  

7.6.1. Centro  Cultural Ricardo Palma  

El Centro Cultural Ricardo Palma alberga la Biblioteca Municipal de 

Miraflores, 2 salas de exhibición, una sala de lectura y un auditorio, donde se 

proyectan películas y se realizan representaciones teatrales y musicales  

 

 

 

 

 

 

 

 

7.6.1. Centro  Cultural Pontificia Universidad Catolica Del Perú  

 El Centro Cultural de Ponficia, Universidad de Cataluña, Perú, es un 

lugar que fomenta el arte, la meditación y el trabajo cognitivo, cuentas con 

distintas aulas que brindan clases para aquellas personas que no pudieron 

acceder a una educacion universitaria, tambien cuenta con talleres de musica, 

teatro y danza, para promocionar la cultura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMACION 

hall 

Auditorio

sala de exposicion temporal

sala de exposicion permanente

biblioteca municipal de miraflores

sala de lectura adultos

sala de lectura escolares

hemeroteca

ss.hh

PROGRAMACION AFORO

sala de conferencias 160

teatro 195

cine 132

aula 1 25

aula 2 30

aula 3 60

aula 4 50

aula 5 70

aula 6 25

galerai de arte 78

cafeteria 65

of.rectorado 10

Figura 146: Programación arquitectónica del 

centro cultural Ricardo Palma. Elaboración 

propia 

Figura 147: Programación arquitectónica del centro cultural 

Pontificia Universidad Católica Del Perú. Elaboración propia 
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SISTEMA AMBIENTE AFORO CANTIDAD ESQUEMA ESPACIAL
AREA 

UNITARIO
ARE

A 

AREA 

TOTAL

VESTIBULO 20 1 128

RECEPCION DE INFORMES 1 1 4

GUARDAROPA 1 1 6

ATENCION DE VENTAS 1 1 2

EXHIBIDOR 5 1 7

GERENCIA GENERAL + SS.HH 5 1 53

SECRATARIA 1 1 12

CAFETERIA 2 1 10

SALA DE ESPERA 3 1 29

ADMINISTRACION 3 1 13

RECURSOS HUMANOS 3 1 14

SEGURIDAD 3 1 14

SS.HH VARONES 2 1 12

SS.HH MUJERES 2 1 12

RECEPCION Y SECRETARIA 3 1
30

SALA DE REUNIONES
10 1

20

AULA DE TRABAJO 9 1 105

AREA DE SECADO 4 1 16

HORNO
3 1

26

LAVADEROS 3 1 6

ALMACEN 2 1 8

AULA DE TRABAJO 10 1 90

ALMACEN 5 1 24

LAVADEROS 3 1 10

VESTIDOR + BAÑO 2 1 12

TALLER DE MUSICA AULA DE TRABAJO 13 1

105

AULA DE TRABAJO 12 1 46

ALMACEN DE VESTUARIO
2 1

9

ALMACEN DE EQUIPOS
2 1

14

AULA DE TRABAJO
9 1

65

ALMACEN
2 1

9

SS.HH VARONES 6 1 23

SS.HH MUJERES 4 1 22

SS.HH VARONES 2 1 11

SS.HH MUJERES 2 1 11

VESTIDORES VARONES 2 1 12

VESTIDORES MUJERES 3 1 10
ZONA DE MUSICA LIBRE 20 1 135

FOYER VESTIBULO 60 1 104

ESPACIO DE ESPERA 20 1 27

GUARDAROPA 2 1 22

SALA DE BUTACAS PLATEA 150 1 153

ESCENARIO ESCENARIO 6 1 42

TRASESCENA 4 1 41

CAMERINOS CAMERINO PRIVADO HOMBRES 3 1 20

CAMERINO COMUN HOMBRES 9 1 32

CAMERINO COMUN MUJERES 9 1 24

CAMERINO PRIVADO MUJERES 3 1 24

DEPOSITO DE INSTRUMENTOS 4 1 18

DEPOSITO GENERAL 2 1 8

SS.HH VARONES 3 1 15

SS.HH MUJERES 3 1 15

SERVICIOS SS.HH VARONES 4 2 12 24

SS.HH MUJERES 4 2 12 24

ALMACEN 2 1 22

CUARTO DE PROYECCION 1 1 23

TALLES DE CERAMICA

TALLER DE DIBUJO Y PINTURA

TALLERES DE 

FORMACION

ZONA DE INGRESO

TALLER DE TEATRO

ZONA ADMINISTRATIVA ADMINISTRACION 

TALLER DE BAILE

VESTIDORES

SERVICIOS

ADMINISTRACION 

RECEPCION

SOUVENIR
147

169

819

638

AREA LIBRE

ZONA DE FORMACION 

CULTURAL

ZONA DE EXPRESION 

CULTURAL
AUDITORIO

SUB SISTEMA
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INFORMES 8 1 28

ADMINISTRACION DE LA BIBLIOTECA 2 1 7

SS.HH 1 1 2

RECEPCION E INFORMES
3 1

11

BIBLIOTECA ESCALONADA
60 1

278

SALA DE LECTURA DE NIÑOS 8 1 18

SALA DE LECTURA PRIMARIA 20 1 119

SALA DE LECTURA SECUNDARIA 30 1 145

VIDEOTECA PRIMARIA 24 1 26

SALA DE INFORMACION DIGITAL 30 1 30

VIDEOTECA 7 1 69

SS.HH VARONES 3 3 17 51

SS.HH MUJERES 3 3 19 57

ZONA DE MESAS 44 1 73

COCINA
2 1

32

ALMACEN 1 1 2

RECEPCION E INFORMES 20 1 28

OF.DE ADMINISTRACION + SS.HH 1 1 9

SALA PERMANENTE 10 1 90

SALA TEMPORAL 10 3 59 177

SS.HH VARONES 4 1 17

SS.HH MUJERES 3 1 19

COMEDOR DEL PERSONAL
12 1

35

SS.HH DAMAS PERSONAL 2 1 15

SS.HH VARONES PERSONAL
2 1

19

GUARDIANIA  E INFORMES 1 1 12

CUARTO DE CISTERNA 1 1 24

CUARTO DE BOMBAS 1 1 53

GRUPO ELECTROGENO 2 1 45

ALMACEN Y CONTROL 2 1 13

SS.HH MIXTO 1 1 4

ZONA DE DESCANSO CIRCULAR 20 1 212

ZONAS DE DESCANSO TRIANGULAR 15 1 140

ZONA DE DESACANSO EXAGONAL 15 1 106

ZONA DE DESCANSO CUADRADO 10 1 73

TERRAZA DE PLANTAS ARTIFICIALES 0 1 197

TERRAZA NATURISTA 30 1 250

SS.HH VARONES 3 1 4

SS.HH MUJERES 3 1 4

CONTROL 7 1 7

PARQUEO ESPECIAL 1 1 22

PARQUEO DE AUTOS 1 55 12 660

ZONA DE DESCARGA 8 1 50

10% MUROS

30  %  CIRCULACION

500.6

7008.4
TOTAL

5006
SUB TOTAL

1501.8

ZONA DE INTERES 

CULTURAL

RECEPCION

BIBLIOTECA

BIBLIOTECA VIRTUAL

SERVICIOS

CAFETERIA

RECEPCION

ADMINISTRACION 

SALAS

SERVICIOS

AREA DEL PERSONAL DE SERVICIO Y 

MANTENIMIENTO

ZONAS DE SERVICIO

VIDEOTECA

SERVICIOS

747
ZONAS DE 

ESTACIONAMIENTO
ESTACIONAMIENTO

ADMINISTRACION 

SERVICIOS Y MANTENIMIENTO SOTANO

ZONA DE EXPOSICION 

CULTURAL

ZONA DE SOCIAL

AREA LIBRES

948

220

978

BIBLIOTECA Y SALA DE LECTURA ESCALONADA

ZONA DE DESCANSO

TERRAZA HERBOREA

340

Figura 148: Programación arquitectónica. Elaboración propia 
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7.7. Área Física de Intervención: terreno/lote, contexto (análisis) 

El área de intervención consta de 5557.46 m2, colinda con las Jr. Junín, 

Jr. Huánuco y el Jr. Maynas, se encuentra dentro del centro histórico de Lima, 

anteriormente pertenecía a la Quinta Heeren y ahora un propietario anónimo lo 

posee. El terreno cuenta con una salida al pasaje de la Quinta Heeren que 

actualmente está sellada con un muro de ladrillo y concreto; y 2 laterales que 

colindan con la parte posterior de la Quinta. 

El suelo del terreno está compuesto por grava bien graduada y afirmada, 

favorable para la plantación de vegetación para parques y jardines, sin 

embargo, este se encuentra en estado de abandono y es utilizado como 

estacionamiento de vehículos de transporte público de la línea verde, de la 

municipalidad de lima metropolitana.  

  

Figura 149: Área Física de Intervención. Elaboración propia basado en google maps. 
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6.7 Área Física de Intervención del terreno  N° DE LAMINA 

TITULO DE PROYECTTO:  

Centro Cultural Bioclimático en el Cercado de Lima  

 ELABORADO POR: Huamani Moreno Betzabe Marycruz 

1  
 Asesor: MaC. Arq. Pedro Nicolas Chavez Prado 

LAMINA: Análisis del terreno 
 

 COD:6500073078 

  

  

Parte posterior 

del terreno que 

colinda con la 

quinta Heeren, 

aun presente el 

muro de adobe 

de la quinta y 

posterior el 

muro de ladrillo 

y concreto del 

terreno. 

Jr. Junín frente 

principal del 

terreno 

actualmente 

cuenta con un 

portón metálico. 

Figura 150: Área de intervención del terreno. Elaboración propia en base a google maps, fotografías tomadas por: Marycruz Huamani 
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7.8. Conceptualización de la propuesta. 

Sutura urbana  

El centro historico de lima es reconocida por la presencia de 

innumerables monumentos historicos reconocidos por la Unesco, ademas de la 

existencia de varias casonas, quintas e iglesias; tambien portones y bastiones 

de lo que fue la muralla de Lima. Una gran parte de estas se encuentran en el 

sector de barrios altos. 

Posee un gran valor arquitectonico e historico que se encuentran 

dispersos por el distrito, entre casonas, quintas e iglesias; tambien portones y 

bastiones de lo que fue la muralla de Lima, el concepto que se toma es la 

sutura urbana; mediante las uniones e intersecciones de estos hitos hitoricos, 

asi poder revalorar y promocianar la historia del distrito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 151: Conceptualización de la propuesta, puntos históricos del distrito. 

Elaboración Propia 
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7.9. Idea fuerza o Rectora  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 152: idea rectora, Sutura Urbana. Elaboración propia 
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7.10. Criterios de diseño 

7.10.1. Criterios de identidad cultural  

En este punto se toman en consideracion los criterios de identidad 

cultural como el mas importante, ya que se busca promocionar el centro 

historico de Lima, tanto del distrito como del sector; el valor monumetal con el 

que cuenta el sector de propuesta que vendria a ser sector de Barrios Altos, en 

el distrito del Cercado de Lima. Primordialmente por que el terreno se 

encuentra en una de las avenidas principales del distrito con mayor presencia 

de casonas, iglesias y quintas, que presentan un gran valor momuntal, algunas 

reconocidas por la UNESCO, otras conservando aun sus caracteristicas 

arquitectonicas. 

 

7.10.2. Criterios bioclimaticos y medio ambientales 

Se estan considerando los criterios bioclimaticos  como segundo  punto 

pero con el mismo interes y dedicación que el primero, buscando asi la 

recuperación medio ambiental del sector, mediante la propuesta de factores 

bioclimaticos para lograr un confor entre los visitantes como de los vecinos 

aledaños, para esto se propusieron diversas tecnicas y definiciones en el 

proyecto como son los  que se muestran en la siguiente imagen.

Figura 153: conceptos del proyecto. Elaboración propia 
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MaC. Pedro Nicolas Chavez Prado 

CRITERIOS DE DISEÑO DE IDENTIDAD CULTURAL 

En 1998 y en 2006, el World 

Monuments Fund agregó la Quinta 

Heeren a su Watch List, definiendola 

una “ciudad fantasma victoriana”. La 

UNESCO también consideró la quinta 

como “patrimonio a riesgo” y la 

municipalidad intentó varias veces 

promover su restauro y rehabilitación. 

PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD 

CARTELES DE FOTOGRAFIAS ANTIGUAS DE LA QUITA HEEREN Y FRACES DE HISTORIA EN LOS PARASOLES DE LAS TERRAZAS 

Recreación del 

portal de la 

quinta 

HEEREN, en 

un portal 

metálico 

RESTAURACION 

del portal de la 

quinta HEEREN, 

con los mismos 

detalles 

arquitectónicos 

Exhibición de la parte 

posterior de la QUINTA 

HEREN desde el interior 

del centro cultural 

Recorrido guiado por los 

interiores de la QUINTA 

HEEREN, conectado 

directamente desde el 

centro cultural. 

Recreación de los tallados para la fachada principal en metal 

Recreación de los 

tallados en madera, para 

el diseño de los parasoles  

Figura 154: Criterios de diseño de identidad cultural. Elaboración propia 
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Figura 155: Criterios de diseño bioclimático y medio ambiental. Elaboración propia 
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Figura 156: Criterios de diseño bioclimático sistemas pasivos. Elaboración propia 
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7.11. Matrices de relaciones. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 157: matriz de relaciones del proyecto. Elaboración propia 
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7.11.1. Diagramas y/o organigramas funcionales 

 

 

 

 

7.12. 

Figura 158: diagramas y/o organigramas funcionales. Elaboración propia 
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Zonificación 

7.12.1. Criterios de zonificación 

Tabla 39 Criterios de zonificación 

 

ZONA ADMINISTRATIVA
ZONA DE FORMACION 

CULTURAL

ZONA DE EXPRESION 

CULTURAL
ZONA DE INTERES CULTURAL

ZONA DE 

EXPOSICION 

CULTURAL

ZONAS DE SERVICIO ZONA DE SOCIAL AREA LIBRES
ZONAS DE 

ESTACIONAMIENTO

GERENCIA GENERAL + SS.HH
TALLES DE CERAMICA VESTIBULO INFORMES RECEPCION E INFORMES

COMEDOR DEL 

PERSONAL
ZONA DE MESAS

ZONA DE DESCANSO 

CIRCULAR
SS.HH VARONES

SECRATARIA
TALLER DE DIBUJO Y PINTURA ESPACIO DE ESPERA ADMINISTRACION DE LA BIBLIOTECA

OF.DE 

ADMINISTRACI

ON + SS.HH

SS.HH DAMAS 

PERSONAL
COCINA

ZONAS DE DESCANSO 

TRIANGULAR
SS.HH MUJERES

CAFETERIA
TALLER DE MUSICA GUARDAROPA RECEPCION E INFORMES

SALA 

PERMANENTE

SS.HH VARONES 

PERSONAL
ALMACEN

ZONA DE DESACANSO 

EXAGONAL
CONTROL

SALA DE RENIONES
TALLER DE TEATRO PLATEA BIBLIOTECA ESCALONADA

SALA 

TEMPORAL

GUARDIANIA  E 

INFORMES

ZONA DE DESCANSO 

CUADRADO
PARQUEO ESPECIAL

ADMINISTRACION
TALLER DE BAILE ESCENARIO SALA DE LECTURA DE NIÑOS SS.HH VARONES CUARTO DE CISTERNA

TERRAZA DE PLANTAS 

ARTIFICIALES
PARQUEO DE AUTOS 

RECURSOS HUMANOS VESTIDORES TRASESCENA SALA DE LECTURA PRIMARIA SS.HH MUJERES CUARTO DE BOMBAS TERRAZA NATURISTA ZONA DE DESCARGA

SEGURIDAD
CAMERINO PRIVADO HOMBRES SALA DE LECTURA SECUNDARIA GRUPO ELECTROGENO

SS.HH VARONES CAMERINO COMUN HOMBRES VIDEOTECA PRIMARIA ALMACEN Y CONTROL

SS.HH MUJERES
CAMERINO COMUN MUJERES SALA DE INFORMACION DIGITAL SS.HH MIXTO

CAMERINO PRIVADO MUJERES VIDEOTECA

DEPOSITO DE INSTRUMENTOS SS.HH VARONES

ALMACEN

CUARTO DE PROYECCION

CRITERIOS DE ZONIFICACION

 

Figura 159: Criterios de zonificación. Elaboración propia
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7.12.2. Propuesta de zonificación 

 

Figura 160: Zonificación del primer nivel. Elaboración propia 



 

236 
 

 

 

Figura 161: Zonificación del segundo nivel. Elaboración propia 
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Figura 162: Zonificación del tercer nivel. Elaboración propia 



 

238 
 

    

7.13.  Condicionantes complementarias de la propuesta 

7.13.1. Reglamentación y Normatividad 

Se están tomando como referencia las normas A.010, A.040, A.130, 

E.030, E.060, IS.010 y em.010 del Reglamento Nacional de 

edificaciones del Perú, además  

                 Reglamento Nacional de Edificaciones – Norma A.140  

 Los especialistas del reglamento Nacional de Edificaciones (2006) 

Señalar cultura e inmobiliaria El objeto principal de esta ley es regular 

el trabajo de los inmuebles y contribuir al enriquecimiento, preservación 

y protección de los bienes inmuebles. 

7.13.2. Parámetros Urbanísticos – Edificatorios 

El terreno está ubicado en la zona Cercado de Lima de la zona de 

Barrios Altos de Jr. Junín, numerados 1265 y 1269, lo que indica que la 

altura máxima es de 9 metros, y el retroceso es de 0 metros, pero si se 

permite retroceso, las áreas. 

El terreno presenta zonificación de tipo ZTE-3 zona de tratamiento 

especial 3, está destinado a usos generales de vivienda, comercio y 

talleres de artesanía, con altura de edificación máximo de 3 pisos. 

Determinado por la Municipalidad Metropolitana de Lima 
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Figura 163: Plano de zonificación del terreno. Recuperado de la Municipalidad metropolitana 

de Lima 
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 Figura 164:Parametros de edificación. Fuente: Plano de zonificación del terreno. 

Recuperado de la Municipalidad metropolitana de Lima 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 
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8.1. Objetivo general 

Determinar la relación que existe entre la implementación de un centro cultural 

bioclimático y la promoción de la identidad cultural del centro histórico de lima - 

Cercado de Lima, 2018. 

 

8.2. Objetivos específicos 

- Describir la relación que existe entre la implementación de un centro cultural 

bioclimático y la educación del centro histórico de Lima- Cercado de Lima, 

2018. 

 

- Explicar la relación que existe entre la implementación de un centro cultural 

bioclimático y la participación social del centro histórico de Lima- Cercado de 

Lima, 2018. 

 

- Evaluar la relación que existe entre la implementación de un centro cultural 

bioclimático y la sostenibilidad del patrimonio del centro histórico de Lima- 

Cercado de Lima, 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX. DESARROLLO DE LA PROPUESTA (URBANO 

– ARQUITECTÓNICA) 
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9.1. Proyecto Urbano Arquitectónico. 

9.1.1. Ubicación y catastro 
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9.1.2. Planos de Distribución – Cortes – Elevaciones 

9.1.2.1. Plano de Sótano y estacionamiento 

El proyecto cuenta con estacionamiento fuera del terreno de 

intervención, y al contar con 1 solo frente, se optó con aplicar la NORMA 0.90 

en el Articulo 17, donde nos indica que, si no es posible contar con el número 

total de estacionamientos dentro del predio, O por estar ubicados en una zona 

monumental, pueden proporcionar plazas de aparcamiento en propiedades 

cercanas según normativa urbanística, por lo que también deben proporcionar 

plazas de aparcamiento para minusválidos en 3.80x5.00, y 1 de cada 50 plazas 

de aparcamiento es aparcamientos. 

9.1.2.2. Planos 1er, 2do y 3er piso 

Los planos de distribución arquitectónica, están desarrollados según la 

programación realizada, con los aspectos bioclimáticos empleados, 

paramétricamente distribuidos según las necesidades del visitante, el proyecto 

cuenta con 2 ingreso, el ingreso principal es por la jr. Junín vía principal, y el 

ingreso secundario por un pasaje hacia el jr. Maynas, que conecta 

directamente a los interiores de la quinta Heeren, para un recorrido guiado para 

los visitantes al centro cultural. 

Los planos de arquitectura cuentan con las asesorías de los siguientes 

arquitectos: 

Asesor de tesis: MaC. Pedro Nicolás Chávez Prado 

Mag. Jhonatan Villanueva Cruzado 

Dr. Mag. Teddy Esteves Saldaña 
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9.1.3. Criterio Estructural Básico 

Los planos estructurales se desarrollaron según el Reglamento Nacional 

de Edificaciones E 0.20, E 0.30, E 0.31, E 0.40, E 0.60, E 0.70. 

9.1.3.1. El auditorio  

  Está estructuralmente dividido en 3 partes: el foyer y la tras escena 

junto con los servicios higiénicos presentan columnas de 0.40 x 1.50 de 

concreto con zapatas aisladas y amarradas con vigas corridas de 0.50 x 0.40, 

amarradas con vigas peraltadas; y una columna circular de 0.50 de radio con 

zapata de 2.80 x 2.80. La zona de butacas y el escenario están conformadas 

por columnas de acero I y vigas también de acero I, con una cubierta de acero, 

mediante tijerales de acero y panel de fibrocemento, uno de los techos será 

cubierto con alfombra de grass sintético, para así simular vegetación. 

 

9.1.3.2. Los talleres de cerámica y dibujo 

   Los talleres están separados estructuralmente, debido a que interior no 

cuentan con columnas interiores y abarcan gran espacio de luz abierta, a su 

vez están cubiertas mediante losas macizas, ya que soportaran el peso de las 

terrazas. 

 

9.1.3.3. Zona administrativa y biblioteca aterrazada 

Este sector se encuentra distribuido por columnas de 0.25 x 0.40, 

zapatas de 1.80 x 1.80 y vigas corridas de 0.40 x 0.50, soportara el peso de la 

biblioteca aterrazada en el 3er nivel. 

Los planos de arquitectura cuentan con las asesorías de los siguientes 

arquitectos: 

Ing. David Paolo Ríos Miñano 

Ing. Yuri Taype Mesares 
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9.1.4. Detalles arquitectónicos y/o constructivos específicos 

9.1.4.1. Instalaciones sanitarias de agua potable 

Las instalaciones sanitarias se desarrollaron de acuerdo al reglamento 

nacional de edificaciones IS 010 del capítulo 3; se propuso un tanque cisterna 

en sótano del estacionamiento, con 2 bombas de impuso que pueda abastecer 

de agua a todo el equipamiento de 3 niveles, no se puede proponer un tanque 

elevado debido al límite de altura de 10m, que nos indica los parámetros 

urbanísticos. 

9.1.4.2. Instalaciones sanitarias de desagüe 

Las instalaciones de desagüe en el equipamiento están distribuidas 

mediante cajas de registro para cada 15m de red de desagüe, y un tanque 

cisterna con trituradoras en el sótano de estacionamiento, que trituraran los 

residuos e impulsara al primer nivel, de donde será dirigido al jr. Junín, donde 

se empalmará a la red pública. 

 

9.1.4.3. Instalaciones eléctricas 

Las instalaciones eléctricas en el equipamiento están distribuidas 

mediante cajas de registro eléctrico subterráneo para evitar cableados en las 

paredes y tener un mejor orden para el fácil mantenimiento de estas. Cuenta 

con pozo tierra en el cuarto de grupo electrógeno. El abastecimiento es por la 

av. Principal el jr. Junín.  
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9.1.4.4. Instalación de señaléticas de evacuación  

La instalación de señaléticas de evacuación en el proyecto se realizó 

para indicar la ruta de escape o evacuación que ha de seguir y los medios de 

extinción, indicando gráficamente las zonas de resguardo en grupos, las 

puertas de salida de emergencia, las zonas de escape por ambas puertas de 

ingreso, desde cualquier piso en que se pueda encontrar. 

9.1.4.5. Instalación de señaléticas  

Estas instalaciones ayudaran al usuario a estar alerta ante cualquier 

circunstancia de emergencia, las señalizaciones deben estar a luz de la vista, a 

una altura de 2.20 recomendada, siempre le debe llegar la luz, respetar la 

distancia de observación de la señal, en cada una de las puertas deberá ir la 

señal. 

 Estas señalizaciones deberán ir e cada uno de los niveles, para poder 

estar alerta en cualquier momento 
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X. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
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10.1. Maqueta y 3Ds del proyecto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 165: Maqueta virtual 1. Elaboración propia. Captura de vista 3D 

Figura 166: Maqueta virtual 2. Elaboración propia. Captura de vista 3D 
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Figura 167: Maqueta virtual 3. Elaboración propia. Captura de vista 3D 

Figura 169: Maqueta virtual 4. Elaboración propia. Captura de vista 3D 

Figura 168: Maqueta virtual 4. Elaboración propia. Captura de vista 3D 
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Figura 171: Maqueta 1. Tomada por: Marycruz Huamani 

Figura 173: Maqueta 2. Tomada por: Marycruz Huamani 

Figura 170: Maqueta 3. Tomada por: Marycruz 

Huamani 

Figura 172: Maqueta 4. Tomada por: Marycruz 

Huamani 
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Figura 175: Maqueta 5. Tomada por: Marycruz 

Huamani 

Figura 174: Maqueta 6. Tomada por: 

Marycruz Huamani 
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10.2. Animación virtual del proyecto – link (siempre visible en 

YouTube)  

 

Link del recorrido virtual: https://www.youtube.com/watch?v=TehpiuvlQBE  

 

 

 

Figura 176: Render virtual 2. Elaboración propia. Captura 3D 

Figura 177: Render virtual 2. Elaboración propia. Captura 3D 

https://www.youtube.com/watch?v=TehpiuvlQBE
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Figura 178: Render virtual 3. Elaboración propia. Captura 3D 

Figura 179: Render virtual 4. Elaboración propia. Captura 3D 
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13.1. Anexo 1: Instrumentos 

ESCALA PARA MEDIR LA PERCEPCIÓN HACIA LA IMAGEN DE UN CENTRO CULTURAL BIOCLIMATICO Y 

LA IDENTIDAD CULTURAL 
 

La presente encuesta, tiene como finalidad recolectar datos acerca de Implementación de un Centro Cultural bioclimático y 

promoción de la Identidad Cultural del centro histórico de Lima, Lima 2018”. Se le agradece de antemano cada minuto de su 

tiempo por responder las siguientes preguntas marcando con un aspa (x) de manera anónima y respondiendo solo una alternativa lo 

más sincero posible. 
 

CENTRO CULTURAL BIOCLIMATICO 
ESCALA 

5 4 3 2 1 

C
U

A
L

ID
A

D
E

S
 D

E
 U

N
 C

E
N

T
R

O
 

C
U

L
T

U
R

A
L

 

SINGULARIDAD 

1 ¿El centro cultural debe tener un diseño y forma resaltante, que pueda ser distinguido a la distancia?      

2 El centro cultural debe de diferenciarse ante las demás construcciones similares (ejem. museo, municipalidad, iglesia)?      

3 ¿El centro cultural bioclimático debe representar únicamente a la cultura limeña?      

CONECTIVIDAD 

4 
¿El centro cultural bioclimático debe tener una relación con los demás espacios culturales de la ciudad de lima (museos, bibliotecas o 

exposiciones culturales)? 
     

5 ¿El centro cultural debería ser un punto más de recorrido turístico y el más importante del centro histórico de lima?      

ADAPTABILIDAD 

6 ¿El centro cultural bioclimático debe adecuarse a la topografía del terreno?      

7 ¿Se debe utilizar materiales tecnológicos y modernos para llamar la atención de los visitantes?      

8 ¿El centro cultural bioclimático debe tener espacios de áreas verdes para los visitantes?      

D
IS

E
Ñ

O
 B

IO
C

L
IM

A
T

IC
O

 

SISTEMA PASIVO DE VENTILACION NATURAL  

9 ¿La construcción debe diseñarse de acuerdo a la dirección de los vientos para aprovechar la ventilación de los ambientes?      

10 ¿Se debe generar patios con tanques de agua y vegetación para obtener más ventilación?      

11 ¿De debe aprovechar la corriente de los vientos a través de rejillas o aperturas las cuales permitan el ingreso del viento?      

 12 ¿Se debe diseñar ventanas más amplias para que el viento pueda ingresar y ventilar los ambientes del centro cultural?      

SISTEMA PASIVO DE ILUMINACIÓN NATURAL 

 13 
¿la iluminación de los espacios interiores del centro cultural debería de ser aprovechada a través de ventanas más ampliar que permitan el ingreso 

del sol? 
     

 14 ¿Se debe aprovechar el sol a través de tragaluces que iluminen los espacios interiores?      

15  ¿Para aprovechar la iluminación natural se debe crear ductos acristalados en los techos?      

ECOTECNOLOGIA 

 16 ¿Se debe utilizar paneles solares para el calentamiento del agua y para el ahorro energético?      

17 ¿Se debe crear invernaderos para calentar los espacios interiores del centro cultural?      

18 ¿Se debería utilizar generadores eólicos en el terreno para ahorrar energía eléctrica?      

19 ¿Se debería almacenar y reutilizar mediante tuberías las aguas ya utilizadas?      
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CONFORT TERMICO 

20 ¿Quisiera usted estar en un ambiente con la temperatura adecuada para su cuerpo en el centro cultural?      

21 ¿Controlar la humedad es necesario para brindar un ambiente de confort a los visitantes y mantener las piezas de exposición?      

22 ¿Quisiera usted no sentir los cambios bruscos de climas al trasladarse de un ambiente a otro?      

CONFORT LUMINICO 

23

8 
¿Quisiera usted que dentro de un ambiente interno del centro cultural la iluminación artificial sea de un solo tono?      

24 
¿Utilizar la vegetación del entorno como arbustos o arboles propios de la zona a fin de brindar sombra y un ambiente fresco en los alrededores y 

en los patios interiores? 
     

25 
¿Quisiera usted que los vidrios de las ventanas sean no reflectantes y que los rayos del sol no le afecten la vista, así pueda ver todo el paisaje del 

lugar? 
     

CONFORT ACUSTICO 

26 
¿Quisiera usted que al caminar por los ambientes interiores del centro cultural encuentre paz y silencio, que no lo interrumpa ningún ruido 

externo? 
     

27  ¿Quisiera usted encontrarse en medio de un paisaje y solo oír el ruido de las aves, el movimiento de los árboles y no oír el ruido de los autos?      

 

CONFORT OLFATIVO 

28 ¿Quisiera usted sentir el aroma de las plantas medicinales durante su recorrido por el centro cultural?      

29 ¿Quisiera usted que las paredes del centro cultural no permitan el paso de olores de la cocina o de combustible?      

30 ¿El proyecto debe ser un ejemplo de una construcción que no contamine el medio ambiente?      

CONFORT PSCOLOGICO 

31 ¿Tomar en cuenta la topografía, los caminos o senderos para el disfrute del entorno y paisaje del centro cultural?      

32 ¿Aprovechar los espacios de áreas verdes para generar espacios de esparcimiento y reunión entre los visitantes?      

33 ¿Aprovechar la naturaleza para brindar clases de yoga o relajación a los visitantes?      

SEXO:   EDAD:   NIVEL EDUCATIVO:   

Masculino   18 – 29   Primaria   

Femenino   30 – 59   Secundaria   

   60 – a más   Superior Técnico   

      Superior Universitario   

         

COD:  



 

284 
 

   
 
 

      

 

 IDENTIDAD CULTURAL 
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EDUCACIÓN PLURILINGÜE 

1 
¿El centro cultural debe brindar talleres de aprendizaje de idiomas nativos del Perú?      

2 
¿El centro cultural debe brindar talleres de aprendizaje de idiomas internacionales?      

3 
¿Se debe de fomentar el conocimiento de diversas culturas del país mediante videos y audiolibros en idiomas nativos?      

4 
¿Cree que a través de libros de idiomas nativos el visitante revalore su identidad cultural?      

EDUCACIÓN ARTÍSTICA 

5 ¿Las exposiciones de arte cultural deben de ser didácticas como talleres de dibujo y pintura para que ayude a ampliar los 

conocimientos culturales? 
     

6 
¿Las exposiciones de arte urbano también deberían de ser consideradas para atraer a todo tipo de público?      

7 
¿Implementar talleres de manualidades ayuda a fomentar la promoción de la identidad cultural?      

8 
¿Implementar talleres de artesanía para exhibirlas en las exposiciones ayudará a fomentar la identidad cultural?      

9 ¿Cree que al valorar a las personas que incursionan en el arte; exhibiendo su trabajo en las exposiciones estas puedan promocionar la 

identidad cultural? 
     

10 
¿Implementar talleres de teatro y actuación impulsará a identificarse con la cultura peruana?      

          FORMACIÓN DE LOS PROFESIONALES DEL SECTOR CULTURAL 

11 ¿Cree que los profesionales actuales deben fomentar la identidad cultural en sus actividades?      

12 ¿Se debería brindar talleres actuales como creaciones tecnológicas y actividades que realizan los jóvenes de hoy?      
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PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES CULTURALES FORTALECEDORAS DE LA IDENTIDAD 

13 
¿Cree que se las exposiciones nacionales ayuden a fortalecer la identidad cultural en los visitantes?      

14 
¿De debe brindar talleres de representación de las culturas peruanas para que las personas se identifiquen con su cultura?       

TOLERANCIA A OTRAS CULTURAS 

15 
¿Se debe realizar exposiciones tanto nacionales como internacionales, sabiendo que en lima existen personas de diversas culturas?      

16 
¿Los talleres que brindará el centro cultural debería enfocarse en difundir las distintas culturas del mundo?      

 
CONFIANZA INTERPERSONAL      

17 
¿Cree usted que para una confianza interpersonal se debería fomentar la enseñanza de los valores mediante talleres y capacitaciones?      

18 
¿Se debe brindar talleres de liderazgo y oratoria para que las personas sean más expresivas y así difundan la identidad cultural de lima?      

 
LIBRE DETERMINACION      

19 ¿Cree que se debería tomar en cuenta las sugerencias de las personas visitantes así implementar más talleres de acuerdo a la opinión del 

ciudadano? 
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REGISTROS E INSCRIPCIONES 

20 ¿Inscribir en el Ministerio de Cultura las edificaciones o iglesias con rasgos culturales e históricos para su conservación? 
     

21 ¿Inscribir las casonas y avenidas que pertenezcan al centro histórico que deben de estar registrados en el ministerio de cultura? 
     

22  ¿Fomentar el centro histórico de lima como parte de la historia del Perú puede ayudar a la promoción de la identidad cultural? 
     

PROTECCION, SALVAGUADIA Y GESTIÒN 

23 
¿Establecer un centro cultural ayudará a proteger y salvaguardar el centro histórico de lima?      

24 ¿Está de acuerdo con crear programas dirigidos por profesionales y técnicos para reforzar sus capacidades de conservación, 
salvaguardia y promoción de la identidad cultural? 

     

25 
¿Los ingresos generados por el centro cultural deberían ser destinados también para la conservación del centro histórico de lima?      

26 
¿El centro cultural debe ofrecer una buena impresión cultural para que los visitantes puedan promocionar a otras personas?      

27 ¿Se debe impulsar al desarrollo de organizaciones públicas para difundir el patrimonio, mediante rondas o gestiones para así recibir 

apoyo de sus autoridades? 
     

TRANSMISIÒN Y MOVILIZACIÒN DE APOYO 

28 ¿Transmitir la importancia del patrimonio a los ciudadanos ayudará a sensibilizar a las personas acerca del valor cultural y 

patrimonial? 
     

29 
¿Es necesario el apoyo del sector privado para generar ingresos propios y emplearlos en la conservación del centro histórico de lima?  ¿    

30 
¿Es necesario que la municipalidad de lima tenga un presupuesto anual para el mantenimiento del centro histórico de lima?      
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13.2. Anexo 2: Base de datos piloto 
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13.3. Anexo 3: Validación de los instrumentos 
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13.4. Anexo 4: fotografías del proyecto 
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13.5. Anexo 5: matriz de consistencia

PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPÓTESIS GENERAL VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES MÉTODO

Singularidad Enfoque: Cuantitativo

Conectividad Método: Hipotético-deductivo

Adaptabilidad
Diseño: No experimental, 

transversal

Sistema Pasivo de Ventilacion Natural

Nivel: Descriptivo 

correlacional

Sistema Pasivo de Iluminacion NaturalTipo: Básica

Ecotecnologia POBLACIÓN

PROBLEMAS ESPECIFICOS OBJETIVOS ESPECIFICOS HIPÓTESIS ESPECIFICAS Población: 87 525 pobladores

Muestra: 382 personas

Confort Acustico TÉCNICA E INSTRUMENTO

Confort Olfativo Técnica: Encuesta

Confort Psicologico 

Educacion Plurilingue

Educacion Artistica

Tolerancia de otras Culturas

Confianza Interpersonal

¿De qué manera la implementación de 

un Centro Cultural Bioclimático 

promoverá la promoción y difusión de la 

identidad cultural del centro histórico de 

Lima, Cercado de Lima, 201?

Explicar la relación que existe entre la 

implementación de un centro cultural 

bioclimático y la promoción y difusión 

del centro histórico de Lima,Cercado de 

Lima, 201.

Si existe relación entre la 

implementación de un centro cultural 

bioclimático y la promoción y difusión 

del centro histórico de Lima, Cercado 

de Lima, 201.

Identidad 

Cultural

Educacion

Participacion 

Social

Si existe relación entre la 

implementación de un centro cultural 

bioclimático y la participación e 

integración social del centro histórico de 

Lima, Cercado de Lima, 201.

Evaluar la relación que existe entre la 

implementación de un centro cultural 

bioclimático y la participación e 

integración social del centro histórico de 

Lima, Cercado de Lima, 201.

¿De qué manera la implementación de 

un Centro Cultural Bioclimático 

promoverá la participación e integración 

social en el centro histórico de Lima, 

Cercado de Lima, 201?

MATRIZ DE CONSISTENCIA

 “Implementación de un centro cultural bioclimático y promoción de la identidad cultural del centro histórico de Lima, Cercadp de Lima 2018”

¿De qué manera la implementación de 

un Centro Cultural Bioclimático se 

relaciona con la promoción de la 

Identidad cultural del centro histórico de 

Lima, Cercado de Lima, 2018?

Determinar si la relación que existe 

entre la implementación de un centro 

cultural bioclimático y la promoción de 

la identidad cultural del centro histórico 

de lima, 2018.

Si existe relación entre la 

implementación de un centro cultural 

bioclimático y la promoción de la 

identidad cultural del centro histórico de 

Lima, Lima 2018. Implementación 

de un Centro 

Cultural 

Bioclimático.

cualidades de un 

centro cultural

Diseño 

Bioclimatico

¿De qué manera la implementación de 

un Centro Cultural Bioclimático 

promoverá la conservación del centro 

histórico de Lima ,Cercado de Lima, 

201?

Describir la relación que existe entre la 

implementación de un centro cultural 

bioclimático y la conservación del 

centro histórico de Lima, Cercado de 

Lima, 201.

Si existe relación entre la 

implementación de un centro cultural 

bioclimático y la conservación del 

centro histórico de Lima,Cercado de 

Lima, 201.

Confort

confort termico

Confort Luminico

Sostenibilidad del 

Patrimonio

Formulacion de los profesionales del 

sector cultural

Participacion en Actividades 

Culturales fortalecedoras de la 

identidad

Libre Determinacion

Registros e Inscripciones

Proteccion, Salvaguardia y Gestion

Transmision y Movilizacion de Apoyo

Instrumento: Cuestionario con 

respuestas politómicas

Muestreo: Estratificado y  

aleatorio simple
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