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RESUMEN 

Arquitectura para un centro de convenciones para los docentes de la Unidad de Gestión 

Educativa Local Puno. El proyecto de investigación surge en respuesta al déficit de 

infraestructura educativa capaz de albergar actividades de actualización y fortalecimiento 

pedagógico para los docentes, organizadas por el Ministerio de Educación. Además se 

aborda la escasez de edificaciones que respeten e integren el lenguaje arquitectónico de 

su entorno natural y urbano, considerándolo como un “factor determinante en la 

composición de su imagen” (Vera Béjar, 2012, p. 92). La presente investigación propone 

un modelo arquitectónico específico para el centro de convenciones de la UGEL Puno. 

Este modelo no solo busca contribuir al desarrollo de actividades de gestión pedagógica, 

sino también a destacar por su valor arquitectónico, definiendo una relación armoniosa 

con su entorno, y bajo la aplicación de los principios de la neuroarquitectura se “potencie 

la creatividad y el confort de quienes ocupen el edificio” (Gutiérrez, 2018, p. 181). El 

enfoque metodológico adoptado fue cualitativo, y el diseño de investigación fue 

descriptivo. La investigación se desarrolló en cuatro etapas: la recopilación de 

información bibliográfica relacionada con temática de estudio, seguida del diagnóstico y 

evaluación de las variables del proyecto. Posteriormente, se generaron premisas de diseño 

basadas en las teorías revisadas y en respuesta a los requerimientos del diseño. 

Finalmente, se estableció el partido arquitectónico que define la propuesta integral del 

proyecto. El resultado obtenido es un modelo arquitectónico diseñado para alinearse con 

la dinámica de las actividades de gestión pedagógica, configurado bajo los valores de su 

entorno y los principios de la neuroarquitectura. En consecuencia, esta investigación 

propone un modelo guía para el diseño de un centro de convenciones para la UGEL Puno, 

que satisfaga las necesidades espacio- funcionales e incorpore la dinámica de su entorno. 

Palabras Clave: Arquitectura educativa, Centro de convenciones, Neuroarquitectura.  
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ABSTRACT  

Architecture for a convention center for teachers of the Unidad de Gestion Educativa 

Local Puno. The research project arises in response to the deficit of educational 

infrastructure capable of hosting pedagogical updating and strengthening activities for 

teachers, organized by the Ministerio de Educación. In addition, the scarcity of buildings 

that respect and integrate the architectural language of their natural and urban 

environment is addressed, considering it as a “determining factor in the composition of 

their image” (Vera Béjar, 2012, p. 92). This research proposes a specific architectural 

model for the UGEL Puno convention center. This model not only seeks to contribute to 

the development of pedagogical management activities, but also to stand out for its 

architectural value, defining a harmonious relationship with its environment, and under 

the application of the principles of neuroarchitecture, “the creativity and comfort of those 

who occupy the building” (Gutiérrez, 2018, p. 181). The methodological approach 

adopted was qualitative, and the research design was non-experimental. The research was 

developed in four stages: the collection of bibliographic information related to the study 

topic, followed by the diagnosis and evaluation of the project variables. Subsequently, 

design premises were generated based on the reviewed theories and in response to the 

design requirements. Finally, the architectural match that defines the comprehensive 

proposal of the project was established. The result obtained is an architectural model 

designed to align with the dynamics of pedagogical management activities, configured 

under the values of its environment and the principles of neuroarchitecture. Consequently, 

this research proposes a guiding model for the design of a convention center for UGEL 

Puno, which satisfies the spatial-functional needs and incorporates the dynamics of its 

environment. 

Key Words: Educational architecture, Convention center, Neuroarchitecture. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

La acelerada evolución tecnológica mundial ha generado una creciente demanda 

profesional altamente calificados. En este escenario los países desarrollados asignan 

presupuestos significativos tanto para la educación de los estudiantes como para la 

formación docente. Este último grupo se destaca como el agente principal en la 

transmisión de conocimientos y habilidades esenciales para el desarrollo de los 

estudiantes frente a la sociedad. En este contexto, la calidad educativa adquiere una 

importancia crucial, vinculada al crecimiento económico de un país.  

El estado peruano, reconoce estos desafíos, e invierte en programas de 

capacitación y actualización pedagógicas para los docentes, derechos respaldados por la 

Ley del profesorado Nº 24029, Ley de la Autoridad del Servicio Civil Nº 30057 y Ley 

General de Educación Nº28044. 

A pesar de estos esfuerzos, la falta de una infraestructura adecuada para el 

desarrollo continuo de estas actividades es evidente. Actualmente, la sede de la UGEL 

Puno cuenta con solo un auditorio para 50 personas, al ser este insuficiente espacialmente, 

se opta por el uso de espacios arrendados, que no cumplen con los estándares necesarios 

para el desarrollo efectivo de estas actividades. 

El propósito de esta investigación es proponer un modelo arquitectónico para el 

centro de convenciones de la UGEL Puno. Este modelo no solo contribuirá al desarrollo 

de actividades de gestión pedagógica, sino que también reflejará los valores naturales y 

urbanos de su entorno. Aplicando los principios de la neuroarquitectura, se busca la 

mejora de la calidad espacial del centro, garantizando que esté alineado con los nuevos 

métodos educativos y la vanguardia de los avances tecnológicos en infraestructura 
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educativa. Así también, que las neuro-cualidades del diseño arquitectónico del modelo 

puedan transformar el comportamiento del usuario, y mejorar la experiencia cognitiva del 

aprendizaje del docente. 

El proyecto inicia con la identificación y descripción del estado actual en el que 

se desarrollan estas actividades en la UGEL Puno, involucrando a docentes, ponentes y 

especialistas pedagógicos. La metodología sigue una estructura de cuatro capítulos: 

Capitulo I- expone los objetivos de estudio, satisfaciendo las necesidades de la 

problemática mediante el reconocimiento de variables y el alcance del proyecto, Capitulo 

II- muestra los fundamentos teóricos, normativos y reales de las variables reconocidas 

para cumplir los objetivos de estudio, Capitulo III- expone el enfoque y tipo de 

investigación, materiales y métodos utilizados en el proyecto, y Capitulo IV- presenta la 

información sintetizada para la configuración física y consolidación de la propuesta del 

centro de convenciones. 

La finalidad del proyecto es proponer un modelo arquitectónico para la creación 

de un centro de convenciones de la UGEL Puno como respuesta a la necesidad imperante 

de un espacio adecuado para las actividades de gestión pedagógica de los docentes. Este 

proyecto busca no solo abordar las carencias funcionales, sino también integrar principios 

de neuroarquitectura y valores naturales- urbanos, con el fin de mejorar la experiencia 

cognitiva del aprendizaje. La motivación detrás de esta propuesta radica en la importancia 

crucial de la calidad educativa y la formación continua de los docentes. Reconociendo 

que la infraestructura educativa desempeña un papel esencial en este proceso y contribuye 

al desarrollo sostenible de la sociedad. 
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1.1. PROBLEMÁTICA DE INVESTIGACIÓN 

1.1.1. Planteamiento del problema 

En el contexto de la globalización, se han desencadenado cambios rápidos 

tanto a nivel nacional como mundial, otorgando una importancia crucial al 

concepto de calidad educativa, ya que se posiciona como uno de los factores 

determinantes para el crecimiento económico de un país. Con el objetivo de 

alcanzar altos estándares en educación, el gobierno implementa programas de 

actualización pedagógica de manera continua, dirigidos a los docentes. Estos 

programas, diseñados por el MINEDU y ejecutados por la DRE y UGEL, se 

ajustan a los requisitos establecidos por la ley general de educación.  

A pesar de que las actividades de la UGEL Puno atraen la atención de 

docentes locales, estos programas también despiertan interés entre los docentes de 

otras ciudades. Este fenómeno se debe a que las ponencias suelen tener alcance 

nacional e internacional, además de que los temas de capitación de mayor 

relevancia se llevan a cabo en la capital de la región de Puno. Por otro tanto, es 

crucial contar con una infraestructura que pueda albergar estas actividades de 

gestión pedagógica, brindando comodidad tanto a los docentes como a los demás 

participantes. 

Sin embargo, el MINEDU aún no ha logrado consolidar una 

infraestructura que permita el desarrollo continuo de estas actividades, con un 

diseño espacial eficiente que mejore la experiencia de aprendizaje e interacción 

del usuario. Aunque la sede de la UGEL Puno cuenta con un auditorio, este resulta 

insuficiente en espacio y carece de las características necesarias de habitabilidad 

y confort para llevar a cabo estas actividades. Como consecuencia, la UGEL Puno 

se ve obligada a hacer uso de espacios arrendados de instituciones educativas para 
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cubrir la falta de espacios y capacidad. Donde la necesidad va más allá de cumplir 

con requisitos funcionales y rentables; se requieren espacios de aprendizaje que, 

al ser habitados, mejoren la experiencia cognitiva del docente.  

Además, en la ciudad de Puno “Se ha perdido en gran medida: el valor de 

conjunto, la contextualidad con los bienes de valor y escala” (Municipalidad 

Provincial de Puno, 2012, p. 28), provocando una falta de integración con su 

entorno natural y urbano siendo esto un “factor determinante en la composición 

de su imagen” (Vera Béjar, 2012, p. 92). Siguiendo la filosofía del arquitecto 

Frank Lloyd Wright, el edificio debe ser una extensión del entorno, manteniendo 

una fluidez espacial desde el exterior hacia el interior y viceversa. La 

permeabilidad del edificio con el contexto debe preservar la dinámica, 

promoviendo una mayor conectividad tanto peatonal como espacial. 

1.1.2. Formulación del problema 

De lo enunciado anteriormente se desprende el problema general y 

específico. 

• Problema General  

- ¿Qué propuesta arquitectónica se adapta mejor a las características espacio 

funcionales para el centro de convenciones para la UGEL Puno, que 

contribuya al desarrollo de actividades de gestión pedagógica, que connote 

los valores naturales-urbanos de su entorno y que mediante principios de la 

neuroarquitectura mejore la calidad espacial? 

• Problemas Específicos 

- ¿Cuáles son las actividades de gestión pedagógica que condicionan las 

características espacio- funcionales para la propuesta de un centro 

convenciones para la UGEL Puno? 
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- ¿Cuáles son las características de las condiciones naturales del contexto que 

deben ser incorporadas en la propuesta de un centro de convenciones para la 

UGEL Puno de tal manera que mantenga la armonía con su entorno? 

- ¿Cuáles son las características de las condiciones urbanas del contexto que 

deben ser incorporadas en la propuesta de un centro de convenciones para la 

UGEL Puno de tal manera que mantenga la armonía con su entorno?  

- ¿Cuáles son los principios de la neuroarquitectura que deben ser 

incorporados en la propuesta de un centro de convenciones UGEL Puno 

para la mejora de la calidad espacial? 

1.2.  JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

De acuerdo a Oficina de Seguimiento y Evaluación Estratégica (2015) las 

Instituciones Educativas (IIEE) dedican aproximadamente el 69.13% del tiempo en 

actividades académicas, mientras que el 30.87% a actividades no académicas. De este 

porcentaje el 23.87% de las actividades estuvo destinada a la administración de la clase y 

de disciplina; y el 7% fue tiempo en el que el docente no se encontraba en clase(pág.1). 

Es decir que, el 23.87% del tiempo se dedica a actividades de capacitación presencial o 

de manera virtual, este es el tiempo que el MINEDU, junto con la DRE y UGEL 

desarrollan capacitaciones, juntas, asambleas y conferencias dirigidas a los docentes.  

Conforme al cuaderno de Eventos de la UGEL Puno, POI durante los años de 

2015 al 2022 se desarrolló un promedio de 17 capacitaciones anuales, donde en promedio 

se tienen 136 horas por capacitación y/o evento pedagógico, observando que algunos se 

dieron en simultáneo, y tuvieron una asistencia promedio de 177 personas por 

capacitación. Por otra parte, la sede de la UGEL Puno cuenta con apenas un auditorio 

permanente con aforo de 50 personas, ese ambiente es insuficiente para la realización de 
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este tipo de actividades, debido a ello la UGEL Puno programa un presupuesto anual para 

el alquiler de ambientes. 

No obstante, los ambientes alquilados no son adecuados para la realización de este 

tipo de eventos; es por lo que se propone una  infraestructura con ambientes configurados 

de acuerdo a los instrumentos de gestión educativa para mejorar la calidad y la 

productividad de los eventos pedagógicos, para promover la formación integral del 

docente, el modelo a seguir comprende y usa los espacios de acuerdo a las características 

naturales del lugar de emplazamiento (clima, hidrografía, geomorfología, paisaje recursos 

bióticos) –características del entorno urbano (uso de suelo, altura de edificación, perfil 

urbano, viabilidad, simbología), propias del contexto para su integración armónica, y su 

vinculación con los principios de la Neuroarquitectura. 

a. Justificación del problema general  

La justificación para la propuesta se sustenta en la carencia de una infraestructura 

destinada a albergar las actividades de gestión pedagógicas. La ausencia de un edificio 

adecuado que refleje las condiciones naturales y urbanas específicas de la zona motiva la 

necesidad de intervenir. Además, se busca que esta nueva infraestructura, en 

concordancia con los principios de la neuroarquitectura, contribuya a mejorar la 

experiencia del usuario.  

b. Justificación de los problemas específicos 

- Falta de una infraestructura caracterizada espacio-funcionalmente por las 

actividades de gestión pedagógica. 

- Falta de una infraestructura caracterizada por las condiciones naturales del contexto 

para su integración armónica con su entorno. 

- Falta de una infraestructura caracterizada por las condiciones urbanas del contexto 

para su integración armónica con su entorno. 
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- Falta de una infraestructura que presente principios de la neuroarquitectura que 

mejoren la calidad espacial. 

1.3. OBJETIVOS 

a. Objetivo General 

Proponer un modelo arquitectónico para el centro de convenciones de la UGEL 

Puno que contribuya al desarrollo de actividades de gestión pedagógica, connote los 

valores naturales-urbanos de su entorno y mediante principios de la neuroarquitectura 

mejore la calidad espacial. 

b. Objetivos Específicos 

- Identificar actividades de gestión pedagógica que condicionan las características 

espacio-funcionales de la propuesta del centro de convenciones de la UGEL Puno. 

- Caracterizar las condiciones naturales del contexto que se deban incorporar en la 

propuesta del centro de convenciones de la UGEL Puno para mantener la armonía 

con su entorno. 

- Caracterizar las condiciones urbanas del contexto que se deban incorporar en la 

propuesta del centro de convenciones de la UGEL Puno para mantener la armonía 

con su entorno. 

- Identificar los principios de la neuroarquitectura que mejoren la calidad espacial y 

que se deban incorporar en la propuesta del centro de convenciones de la UGEL 

Puno. 

1.4. HIPÓTESIS 

a. Hipótesis General 

La propuesta arquitectónica para el centro de convenciones de la UGEL Puno 

identifica las actividades de gestión pedagógica que caracterizan espacio-funcionalmente 
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el edificio, así también, mediante la determinación de los valores naturales-urbanos este 

mantiene la armonía con el entorno. Además, para la mejora de la calidad espacial y la 

experiencia del usuario, el edificio incorpora principios de la neuroarquitectura.  

b. Hipótesis Específicas 

- La identificación de las actividades de gestión pedagógica condiciona las 

características espacio-funcionales para la propuesta de un centro de convenciones 

de la UGEL Puno. 

- La caracterización de las condiciones naturales del contexto que incorpora la 

propuesta del centro de convenciones de la UGEL Puno mantiene la armonía con su 

entorno. 

- La caracterización de las condiciones urbanas del contexto que incorpora la 

propuesta del centro de convenciones de la UGEL Puno mantiene la armonía con su 

entorno. 

- La identificación de los principios de la neuroarquitectura mejora la calidad 

espacial y son incorporados en la propuesta del centro de convenciones de la UGEL 

Puno.  
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CAPÍTULO II 

 REVISIÓN DE LITERATURA 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

El proceso de diseño arquitectónico es una actividad creativa con el propósito de 

proyectar espacios útiles y estéticos. El arquitecto Marulanda, J. (2018)  postula que el 

diseño arquitectónico busca satisfacer necesidades de espacios habitables para el ser 

humano, es una forma de conocimiento, de imaginación, reflexión y de anticipación que 

permite la significación y la transformación de la realidad. El diseño arquitectónico 

también busca que el usuario se emocione con los valores y cualidades formales que estas 

obras proporcionan por medio de vivencias especiales. Es parte fundamental de este 

proceso la visualización de las consecuencias y los impactos en los contextos, sean ellos 

territorial- espaciales, sociales, económicos, culturales o medioambientales. (pág. 44) 

Por consiguiente, el proceso de diseño debe incorporar el estudio de su contexto 

como postula Ettinger C. (2007) “el edificio debe ser proveniente de la zona, como si 

hubiera sido creada por la propia naturaleza, manteniendo la armonía”. Es decir, la 

incorporación de factores urbanos y naturales debe hacerse desde el exterior hacia el 

interior de la edificación, y viceversa manteniendo la armonía.  

Así también, la Neuroarquitectura forma parte del proceso de diseño 

arquitectónico por medio de la experimentación y estimulación que provocan los espacios 

recorridos, afirmando la postura de que “el diseño arquitectónico puede cambiar nuestro 

cerebro y nuestro comportamiento” (Eberhard, 2009, Capítulo 2). 

De lo anterior se puede decir que, si el diseño arquitectónico de un centro de 

convenciones es concebido de acuerdo a las condicionantes de su entorno y además bajo 

factores de la Neuroarquitectura que estimulan la productividad y comportamiento del 
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usuario, entonces se habrá cumplido el objetivo principal de su concepción 

arquitectónica. 

2.2. MARCO TEÓRICO 

2.2.1. Arquitectura educativa  

Valencia (2015) , de acuerdo con el arquitecto Frank Locker, persistimos 

en reproducir en la arquitectura educativa la misma fórmula que predomino en el 

siglo XX: la transmisión unidireccional y masiva de un conocimiento rígido y 

elemental por parte de los profesores a las nuevas generaciones. Esto ocurre a 

pesar de que cada estudiante posee motivaciones, intereses y habilidades 

diferentes. Así también Locker sostiene que nos limitamos a replicar fielmente el 

modelo espacial de las cárceles, sin estímulos, ni flexibles y versátiles.  

A pesar de que las transformaciones educativas sean antiguas o novedosas, 

la arquitectura debe dar opciones a mejorar esas visiones. Debemos reconocer que 

se necesita crear entornos de aprendizaje más flexibles y variados, con mobiliario 

flexible y aprovechamiento de la tecnología. Y además que estos entornos mejoren 

el proceso de aprendizaje, como lo sostiene la rama de la neuroeducación.  

En una entrevista dada por el arquitecto David Stephen (Fay, 2015), 

existen cinco características que hacen interesante un entorno de aprendizaje en el 

siglo XXI; espacios variados- es decir aulas flexibles, salas de reuniones grandes 

y pequeños, rincones de estudio, también vecindarios- espacios para fomentar el 

aprendizaje interdisciplinario y colaborativo entre docentes, además de una sólida 

infraestructura tecnológica- espacios donde el estudiante trabaje de forma 

independiente y utilice la tecnología, transparencia- que la cultura del aprendizaje 
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sea visible entre y desde aulas, y por ultimo espacio de exhibición- para mostrar 

el trabajo de los estudiantes.  

2.2.2. Espacios pedagógicos informales 

Los espacios pedagógicos informales (EPI) son “lugares adecuados para 

el intercambio social, el descanso, las actividades lúdicas, el estudio en horas 

libres, y todas aquellas actividades que hacen parte de la experiencia académica 

informal y sustancial” (Orozco Carrillo, 2021, para. 3). 

Como resultado de los ejercicios pedagógicos realizado por los arquitectos 

Cristian Undurraga y Konrad Brunner, los EPI se han diferenciado como “zonas 

de taller para crear; de estudio para sentarse, leer y trabajar o de concentración 

individual; espacios para trabajos grupales; y áreas para exponer o explicar temas 

a un público reducido, sin necesidad de acudir a un aula de clase” (Orozco 

Carrillo, 2021, para. 4). 

De acuerdo a Bermúdez Arquitectos “enseñar supone que se debe mostrar 

y explicar lo que se quiere que el estudiante aprenda” (Vial, 2019, pág. 2). Es por 

tanto que los EPI de la escuela de Arquitectura de Uniandes, fueron diseñados 

para que el espacio habitado pueda enseñar al estudiante al ser recorrido, así, hacer 

lo visible lo invisible. 

ArchitectureBoard (2019) manifiesta que a diario, las áreas designadas 

para el descanso en entornos educativos se transformas en espacios utilizados no 

solo para el descanso, sino también como lugares de trabajo y aprendizaje. A su 

vez, que el continuo trasiego de estudiantes por pasillos y patios, yendo de una 

clase a otra, convierte estos pequeños espacios en zonas de uso múltiple. 
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Figura 1  

Espacios colaborativos de Diageo, Singapore – Flokk’s 

 

Fuente: https://architectureboard.wordpress.com/2019/05/28/zonas-informales-en-los-espacios-

educativos/  

ArchitectureBoard (2019) caracteriza a los espacios informales como: 

espacios motivadores, bien iluminados tanto natural como artificialmente, además 

de mobiliario flexible, móvil y que facilite conexiones eléctricas para los 

portátiles. También; mobiliario o espacios que fomentes el silencio y 

concentración, espacios privados donde se requiera. El mismo autor ubicado estos 

espacios es; cafeterías, pasillos, vestíbulos, sala de TIC, bibliotecas y aulas.  

2.2.3. Arquitectura permeable 

Mansilla et al. (2013) postulan que la permeabilidad es una cualidad 

geométrica, material y urbana, los que permiten relaciones estrechas y cruzadas 

con el entorno y el clima. Los mismos autores afirman que, en lugar de ser una 

arquitectura aislada y autónoma, el edificio permeable actúa como un punto de 

convergencia y una estructura receptiva. 

“El proyecto abierto va más allá de la simple representación de la entidad 

que alberga; acoge contenidos simbólicos amplios y detona múltiples actividades” 

(Mansilla et al., 2013, p. 5). 
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De acuerdo a Parisi (2021) la permeabilidad como cualidad en la 

arquitectura se basa en tres principios: arquitectura con límites blandos que 

permita la relación con el exterior mediante la materialidad, arquitectura que 

transforma el programa en espacios es decir espacios que permitan la flexibilidad 

y fluidez del edificio, y arquitectura en busca de la homogeneidad y transparencia 

permita que el interior del edifico sea traspasable y visible desde el espacio 

público. 

Figura 2  

Espacios de recepción permeables del Centro de Convenciones de Lima y 

Centro Cívico de la Universidad de los Andes- Colombia. 

 

Nota: Tomados de https://arquitectura-moderna-peru.blogspot.com/2014/04/centro-de-

convenciones-de-lima.html y https://www.archdaily.pe/pe/792116/conoce-el-futuro-centro-

civico-universitario-disenado-por-konrad-brunner-y-cristian-undurraga-en-bogota 

respectivamente. 

“Los proyectos de arquitectura permeables conducen a configuraciones 

con abundante transparencia. Perforaciones y velos permiten que el interior de un 

edifico sea traspasable y visible desde el espacio público, también que el exterior 

sea evidente desde los espacios controlados” (Mansilla et al., 2013, p. 4). 

2.2.4. Paisaje natural 

Frank Lloyd Wright arquitecto estadounidense del siglo XIX, uno de los 

mayores exponentes de la Arquitectura Orgánica expone que; el edificio debe ser 
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proveniente de la zona, como si hubiera sido creada por la propia naturaleza, 

manteniendo la armonía utilizando patrones naturales como colores, textura y 

materiales de construcción de la zona (sin limitarse al uso de materiales 

industriales) conservando la simplicidad dinámica de la naturaleza. Además, estos 

espacios deben reflejar la personalidad del usuario. 

Figura 3  

Vistas desde el exterior de La Casa de la Cascada, Pennsylvania- EEUU, Frank 

Lloyd 

 

Nota: Vistas desde el exterior de La Casa de la Cascada, Pennsylvania- EEUU, Frank Lloyd 

Wright (1937). Fuente: https://losojosdehipatia.com.es 

Si un edificio es orgánico, es armonioso en todas sus partes, una expresión 

coherente y unificada de su medio ambiente, habitante, materiales, métodos de 

construcción, sitio, propósito, contexto cultual y de las ideas que lo generaron, 

cada uno consecuencia de los demás. Una estructura orgánica define y prevé la 

vida, crece con quienes la utilizan, asume su propia realidad esencial o naturaleza 

interna, y, al incluir todo lo necesario y nada necesario para resolver el problema 

arquitectónico inmediato, es tan unificada y tan económica como la naturaleza 

misma. (Ettinger, 2007, p. 110)  
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La arquitectura busca comprender, integrar y convertirse en una 

composición como parte de la naturaleza donde reconoce los terrenos no como un 

fondo, sino como una extensión a edificar. Es por tanto parte del diseño 

comprender su contexto urbano como natural para la integración del edificio. 

2.2.5. Paisaje urbano 

Condicionado o motivado por las dimensiones social, cultural, económica, 

política y natural, el espacio que recorre el hombre esta a su vez limitado por alas 

características que exhibe y la forma de desplazamiento. En un trayecto se 

perciben formas, colores, mucho o poco nivel de detalle según el medio de 

transporte que se utilice; las vistas amplias y cortas van proporcionando 

información, de acuerdo con la ubicación de quien observa. De aquí que el espacio 

público existe desde su calidad, por su principal prioridad, la razón de su 

existencia, planificación y diseño: el peatón. (Briceño Avila, 2018, p. 12) 

De acuerdo a Briceño Ávila (2018), en un enfoque objetivo, el espacio 

público contiene una variedad de características que provocan reacciones en las 

personas y afectan su conducta. Desde un punto de vista subjetivo, la noción de 

paisaje urbano se refiere a la percepción de elementos que forman parte de una 

realidad que se percibe como constante, lo cual influye en como comprendemos, 

reaccionamos e interpretamos en el entorno. Gavrilidisa et a. (2016) sostiene que 

ambas perspectivas se relacionan con la visión ambiental y paisajística, 

respectivamente. Estos conceptos se amalgaman a través de los aspectos físicos y 

psicológicos que se consideran al analizar la ecología y la estética del paisaje 

urbano y su nivel de atractivo visual. 

Según Vera Béjar (2012) la ciudad de Puno reconocida como la capital del 

Folclore Peruano, ofrece a residente y visitantes una amplia gama de expresiones 
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populares autóctonas que interactúan con las influencias externas. De este modo, 

la modernidad se integra también como parte de la cultura popular, siendo 

asimilada y reinterpretada dentro de nuestros propios patrones culturales. Esto 

implica la necesidad de espacios urbanos específicos para albergar estos usos 

sociales por parte de individuos anónimos 

2.2.6. Neuroarquitectura 

“Solo se aprende aquello que se ama”  

(Mora, 2013) 

La neurociencia es la base teórica que sostiene disciplinas científicas, 

sociales, humanas, esta se centra en el comportamiento del cerebro llevada del 

pensamiento a la acción frente al mundo real. Como postulan los neurocientíficos 

“las neurociencias estudian la organización y el funcionamiento del sistema 

nervioso y como los diferentes elementos del cerebro interactúan y dan origen a 

la conducta de los seres humanos” (Manes & Niro, 2014, p. 9). 

Si todo aquello que percibimos y experimentamos es de nuestro entorno 

¿será que nuestro entorno construido podría cambiar nuestra conducta y modificar 

nuestro cerebro? Pues sí, ejemplos como la monumentalidad del Coliseo de Roma 

o la finura y exactitud de los muros del templo de Coricancha en Cusco que aún a 

través del tiempo y su desgate, son capaces de evocar emociones de religiosidad, 

misterio e intriga.  

De acuerdo a la edición de Duque (2012), las emociones generadas por el 

asertivo uso de escalas, texturas, simetría, acústica, iluminación, colores en la 

composición y diseño han modelado la percepción del espacio, y este 

develamiento llevo a Jonas Salk a relacionar la neurociencia en la Arquitectura. 

Salk, virólogo estadounidense quien en los años 50 se dispuesto a encontrar la 
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vacuna contra la poliomielitis se aisló en el sótano de la universidad de Pittsburgh 

y al no progresar en su estudio decidió viajar a Asís Italia para relajarse, allí 

recorriendo y admirando el Convento de San Francisco las ideas fluyeron en 

cuanto a su investigación, pero persuadido de que la arquitectura estimuló la 

claridad mental que buscaba, fue que convocó al arquitecto Louis Kahn para 

desarrollar y construir el Instituto Salk hoy conocido como el principal referente 

de la NEUROARQUITECTURA consciente.  

Figura 4  

Vistas del patio y galería del Instituto Salk, California- EEUU, Louis I. Kahn 

(1965) 

 

Nota: Vistas del patio y galería del Instituto Salk, California- EEUU, Louis I. Kahn (1965).  

Fuente: https://www.archdaily.pe 

 “Los cambios en el entorno cambian el cerebro y, por lo tanto, modifican 

nuestro comportamiento” (Gage,2003) 

Al ingresar a un espacio recibimos un estallido de información a través de 

nuestra mente corporizada enfrentándonos a una diversidad de estimulación 

visual, olfativa, palpable, auditiva, gustativa como emotiva, donde el cerebro hace 

una retrospección de escenarios pasados y reconstruye esas sensaciones y 

memorias adaptándolas al nuevo escenario mediante acciones. Ante escenarios 
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desconocidos nuestro cerebro actúa con curiosidad por su naturaleza de 

experimentar en su entorno espacial. 

2.3. MARCO CONCEPTUAL 

2.3.1. Centro de convenciones 

Son recintos donde que albergan grandes cantidades de personas donde se 

desarrollan reuniones, congresos, conferencias, presentación de artistas, 

exposición de productos. Estos centros cuentan con las instalaciones necesarias 

para que los usuarios puedan efectuar las actividades con normalidad, además 

“estas edificaciones sirven para dar impulso económico a la zona, ya que reúnen 

personas de varios países y compañías nacionales y transnacionales” (Plazola 

Cisneros, 1997, p. 581) 

Tabla 1  

Composición espacial de un centro de convenciones 

ÁREAS O 

AMBIENTES 
DESCRIPCIÓN 

Espacios Exteriores 
Conformado por áreas verdes, accesos, circulación, etc. Es 

un conjunto de espacios que dan la recepción al visitante. 

Accesos 

Consta dos tipos de accesos, principal y de servicios; el 

primero suele ubicarse sobre la vía principal y la 

secundaria sobre una vía secundaria esta se ubica a los 
edificios complementarios. 

Área de exposición 

Compuesta por un salón principal y secundario, estos 

espacios son flexibles a las actividades que se desee 

realizar y cuenta con las instalaciones necesarias. 

Área de usos múltiples 

Compuesta por vestíbulos, salones para fiestas, auditorio, 

gran salón, salones de prensa, salones de trabajo. En estos 

ambientes se desarrollan distintos tipos de actividades, los 

espacios se adaptan a las actividades que se vayan a 

desarrollar. 

Servicios 

Compuesto por cuarto de máquinas, bodega general, 

mantenimiento. Son espacios que contienen y controlan el 

funcionamiento de edificio en general. 

Administración 
conjunto de edificios diseñados para llevar a cabo 

actividades de organización, administración, difusión, 
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ÁREAS O 

AMBIENTES 
DESCRIPCIÓN 

promoción y coordinación de los servicios para el 

funcionamiento del edificio en general.  

Circulación 

Elemento principal donde gira el proyecto, es el punto 

medular para el buen funcionamiento. En centros con 

dimensiones grandes, las escaleras eléctricas y elevadores 

se deben distribuir para acceder a ella en el menor tiempo. 

Los elevadores deban estar comunicados con el 

estacionamiento y se deben comunicar con el vestíbulo 

inferior de distribución. 

Edificios 

complementarios 

Conformado por restaurante, cafetería, hotel, oficinas, 

bancos, teatro, cines, etc. Se diseñan estos espacios para 

servir al usuario de manera inmediata sin la necesidad de 

salir al exterior del centro. 
NOTA: En base a Plazola Cisneros, 1997 

2.3.2. Formación del docente 

De acuerdo al Ministerio de Educación (2020) en la búsqueda de la mejora 

de la calidad educativa intervienen factores sociales y factores propios del 

ejercicio pedagógico. El docente como principal responsable de gestión en el aula 

conoce las fortalezas y debilidades de los estudiantes, por lo que conjuntamente 

con los padres de familia facultan y fortalecen las habilidades del estudiante y este 

pueda responder s distintas situaciones tanto dentro como fuera de clase. Por lo 

anterior, el docente debe de ser capacitado activamente tanto individual como 

grupalmente mediante programas de formación y actualización pedagógica. (pág. 

8) 

Uno de los objetivos estratégicos es “incrementar las competencias 

docentes para el efectivo desarrollo de los procesos de enseñanza aprendizaje” 

(POIM 2024, 2023, p. 28). La misma entidad también tiene por objetivo 

“desarrollar asesorías dentro del marco en el buen desempeño docente. 

Implementación de procesos de formación y actualización docente a fin de 
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fortalecer sus capacidades curriculares, didácticas, interrelaciones y de gestión 

escolar” 

En un reciente estudio realizado por el Grupo Banco Mundial (2019), se 

demostró que a consecuencia de la mejora en las practicas docentes se obtuvo 

mejoras en el aprendizaje de los estudiantes. Es este estudio los docentes son 

conscientes y pueden evaluar el tiempo de instrucción y la calidad de sus prácticas, 

así también se les dan recomendaciones para adaptar sus estrategias hacia cada 

estudiante. 

2.3.3. Actividades de gestión pedagógica 

Las actividades de gestión pedagógica son un conjunto de acciones que 

capacitan y fortalecen las practicas pedagógicas del docente, y están alineadas a 

los enfoques del CNE. Estos enfoques determinan: el tipo de programa, tema, 

metodología, materiales, ponencia, alcance, y el lugar donde se va a desarrollar. 

A continuación, se enlista los tipos actividades de gestión pedagógica: 

- Capacitación: enseñanza teórica. 

- Talleres pedagógicos: enseñanza práctica. 

- Diplomado o programa de especialización: enseñanza especializada. 

- Conferencia: enseñanza técnica o científica. 

- Jornada pedagógica: enseñanza teórica y práctica con mayor alcance y 

duración.  

Este enfoque de competencias concibe el desarrollo profesional del 

profesor como un proceso contino de mejora progresiva de su práctica profesional. 

Supone un proceso de aplicación reflexiva y pertinente de conocimientos y 

habilidades diversas a situaciones prácticas de la vida y el contexto real en el que 
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actúan los profesores, a fin de resolver problemas o lograr determinados 

propósitos. (Ministerio de Educación, 2020, p. 7) 

2.3.4. Procesos Cognitivos 

La cognición1 es el proceso de transformación (análisis, síntesis e 

integración) de la información almacenada e información recibida mediante 

estímulos externos. Estos procesos cognitivos como el aprendizaje, la atención, 

memoria, lenguaje, razonamiento, etc., influyen en el comportamiento y conducta 

del individuo frente a su entorno. 

- Percepción: El proceso de percepción, no solo para la visión sino para todos 

los sentidos, se lleva a cabo de manera organizada y jerárquica: cada sistema 

pasa por distintas estaciones en el cerebro de donde se extraen diversos 

patrones de información imprescindibles para poder percibir el mundo que 

nos rodea y, a medida que esta pasa de una estación a la siguiente, se 

complejiza. (Manes & Niro, 2014, p. 45) 

Figura 5  

Proceso de la Percepción 

 

Nota: Proceso de la Percepción. Fuente: https://rosaelemil.com 

 
1 Cognición: conocimiento (RAE) 
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- Atención: De acuerdo al estudio de Gómez Cumpa (2004) la atención se 

refiere al acto de enfocar y mantener nuestra concentración en ciertos 

estímulos informativos entre la gran cantidad que percibimos de nuestro 

entorno. El destaca que este proceso desempeña un papel crucial en el 

aprendizaje, ya que determina no solo la cantidad de información que será 

procesada por nuestra memoria, sino también la calidad de dicha 

información. 

- Aprendizaje y memoria: Gómez Cumpa (2004) postula que el aprendizaje 

implica un cambio en la conduta y se relaciona con el almacenamiento en el 

cerebro. Además, que la memoria por su parte, implica la recuperación de 

esa información almacenada. Concluyendo que existen dos tipos de 

aprendizaje y memoria: uno relacionado con habilidades motoras y otro con 

aspectos cognitivos, que abarcan percepciones, ideas, lenguaje y cultura. 

- Lenguaje: Manifestación más específicamente humana de la función 

semiótica, que amplía las posibilidades adaptativas a niveles de complejidad 

considerables dada la amplitud y flexibilidad de sus posibilidades de 

comunicación. Es necesario subrayar que es la única manifestación de la 

función semiótica que está ya elaborada socialmente. (Gómez Cumpa, 2004, 

p. 202) 

- Emoción: La emoción es un proceso influenciado por nuestro pasado 

evolutivo y personal que desata un conjunto de cambios fisiológicos y 

comportamentales claves para nuestra supervivencia. Tanto, que interviene 

en procesos cognitivos trascendentes como la memoria y la toma de 

decisiones. La emoción, entonces, involucra al comportamiento en sí, y 

también cambios corporales internos (viscerales y sistema nervioso 
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autónomo), el tono de la voz (prosodia) y los gestos (que incluyen la 

expresión facial). (Manes & Niro, 2014, p. 118) 

2.3.5. La plasticidad cerebral 

De acuerdo a Manes y Niro (2014) la neuro plasticidad se refiere a la 

capacidad del sistema nervioso para ajustarse o cambiar en respuesta a situaciones. 

La experiencia y la adquisición de nuevos aprendizajes a través de la 

experimentación modifican los circuitos neuronales y permite ajustar la respuesta 

a nuevas situaciones y entornos.  

Hasta hace poco se creía que uno nacía con una determinada cantidad de 

neuronas cuyas conexiones permanecían rígidas y permanentes. Sin embargo los 

neurocientíficos Manes y Niro (2014) confirman que varios ensayos científicos 

han revelado que el sistema nervioso puede adaptarse y transformarse incluso 

durante la adultez. Además, que en la actualidad en ciertas partes del cerebro se 

generan nuevas neuronas en diferentes especies adultas, demostrando que la neuro 

plasticidad desempeña un papel fundamental como mecanismo que permite 

adaptarse a los cambios del entorno como genéticamente.  

Figura 6  

Proceso de las redes neuronales ante estimulación cognitiva 

 

Nota: Proceso de las redes neuronales ante estimulación cognitiva. Fuente: 

https://www.cognifit.com/co/plasticidad-cerebral 
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Al hablar de neuro plasticidad se debe de reconocer la importancia de los 

procesos de aprendizaje durante la vida de una persona desde su nacimiento, 

como, la interacción constante con su entorno posibilita la maduración y los 

aprendizajes del sistema nervioso. 

2.3.6. La neuroeducación  

La neuroeducación ha incidido especialmente en el siglo XXI, a razón de 

que concibe la necesidad de mejorar las técnicas de aprendizaje y pedagogías a 

través de la experimentación con el medio ambiente; permite percibir y recolectar 

emociones donde consecuentemente el cerebro procesa esta información y 

provoca la reacción del cuerpo frente a estos estímulos, y es donde el maestro deba 

hacer atractivo y llamar la atención en aquello que enseña. “Hay que encender 

primero la emoción. Todo esto debe llegar a crear métodos y recursos capaces de 

evocar la curiosidad en los alumnos por aquello que se les explica”(Mora, 2013, 

Capítulo 7)  

2.3.7. Principios de la Neuroarquitectura 

Eberhard (2009) sostiene que la arquitectura puede tener un impacto en la 

manera en cómo funciona el cerebro y la conducta. El autor afirma que la 

configuración del entorno, como las viviendas, los espacios recreativos y laborales 

influyen al cerebro y a su vez, el cerebro influencia en la conducta. Por tanto, los 

espacios habitados influencian el funcionamiento del cerebro.  

El mundo físico está conformado por espacios físicos, espacios 

arquitectónicos experimentados por el hombre, es lógico pensar entonces que es 

necesario manipular esos espacios, tomar el espacio desde un enfoque poético, 

manejar el tiempo comprimido en él, para de ese modo lograr alcanzar o romper 
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la barrera de los mudos. El espacio arquitectónico puede ser en cierta forma 

cerrado o abierto, pero lo que realmente importa es lo que transmite o las actitudes 

que produce (Cabas García, 2010, p. 35) 

2.3.7.1.  Perceptores 

Según la teoría de selección de grupo neuronal (TNGS en inglés) postula 

la habilidad de los organismos para categorizar un mundo no etiquetado y cómo 

este se comporta para adaptarse en él, como ocurre el proceso de selección y 

transferencia de información, es decir la sinapsis. Esta teoría expone los siguientes 

mecanismos de conductas adaptativas: 

- Variación y Selección en el desarrollo: se genera en la etapa prenatal. 

- Selección en la experiencia: el desarrollo de los perceptores va 

cambiando conforme experimentamos nuestro entorno y el cerebro 

crea nuevas relaciones respecto a lo vivido. 

- Reentradas de señales: es la modificación del repertorio de 

conexiones, donde cada persona reconoce los escenarios de distintas 

maneras categorizándolas, creando nuevas memorias y 

comportamientos. Estos elementos perceptuales son los siguientes: 

Tabla 2  

Experiencias sensoriales de la arquitectura 

RECURSOS 

PERCEPTIVOS 
DESCRIPCIÓN 

R. Visuales Perceptor de: formas, espacio, orden, armonía, límites, escala, 

secuencia, etc., ligándose a criterios funcionales y estéticos como: 

color, manejo de la luz (natural o artificial), y su implementación 

en los espacios. 

R. Táctiles Percepción de: la forma, densidad, textura, solidez, suavidad, 

rugosidad, temperatura en el ambiente como en los materiales; todo 

lo que es perceptible por medio de la piel. 

R. auditivo Es aplicable a los espacios como instrumento de diseño acústico, al 

proveer al espacio efectos sonoros (salas de cine, teatros, 
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RECURSOS 

PERCEPTIVOS 
DESCRIPCIÓN 

auditorios, etc.) o por el contrario absorberlos (áreas de trabajo, 

bibliotecas, etc.)  

R. olfativos El olfato es un sentido de percepción global de estímulo 

compuesto, esto quiere decir que prioriza los olores naturales a los 

artificiales, y otorga características olfativas de tipo negativas 

(espacios tumultuosos, abandonados, etc.) y positivas (olores 

naturales y fresco, ambientes descubiertos o ajardinados)  

R. Gustativos Éste sentido ésta ligado con el tacto y también con la vista. La 

experiencia gustativa reconoce temperatura, textura, dureza y 

flexibilidad además de olores y el inevitable sabor. 

Nota: Múzquiz Ferrer, Mercedes (2017). La experiencia sensorial de la arquitectura 

2.3.7.2. La Iluminación 

La luz, el material más lujoso con el que trabajamos los arquitectos no es fácil, 

pero es necesario. Escribir sobre la luz declarando desde el primer momento que 

es materia, material, es más que sugerente. Y calificarla de intangible es más que 

acertado porque no somos nosotros los que tocamos la luz: es la luz la que nos 

toca a nosotros y a la arquitectura para que produzca el milagro. Tantas veces he 

escrito que architectura sine luce nulla architectura est que ahora me parece 

obvio. Y sin tocarla, los arquitectos debemos dominarla, conducirla, controlarla 

para hacer que esa luz al traspasar toca la arquitectura, haga que allí, como bien 

nos dice Paul Valery en su Eupalinos, la arquitectura suene, cante. (Campo Baeza, 

2016, p. 223)  

• Luz Directa: La iluminación natural directa es la que incide sobre una 

superficie a través de una superficie definida. 

- Luz, Sombra y geometría. 

- Planos De Luz y Sombra. 

- Tramas de Luz y sombra. 

- Líneas de luz. 
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• Luz Difusa: La luz natural difusa es aquella que mediante un 

paramento logra iluminar el espacio, reduciendo la intensidad de la luz 

y las sombras. 

2.3.7.3. Confort Térmico 

 “Es la condición de mente en la que se expresa la satisfacción con el 

ambiente térmico” (International Organization for Standard, 2005, p. 5) 

Como platea Chávez del Valle (2002) que los fenómenos relacionados con 

la comodidad térmica son abundantes y variados. Sin embargo, solo al 

considéralos de manera integral podemos analizar verdaderamente el impacto 

térmico real que contienen en la configuración del ambiente térmico, estos 

fenómenos abarcan tanto el interior como el exterior, las características físicas del 

espacio arquitectónico como la geometría y los materiales utilizados, incluso 

como se desarrolla la ocupación de los espacios influye en la percepción del 

confort térmico.  

En ese entender, el confort térmico dependerá de su entorno local, la 

función del espacio y el desarrollo de actividades dentro del espacio. A 

continuación de mencionan algunos elementos a considerar en la creación y 

diseño del exterior de espacios para lograr el confort térmico: 

• Envolvente del edificio: la envolvente exterior de un edificio actúa 

como barrera para estabilizar el clima interior, reduciendo el uso de 

sistemas mecánicos. 

• Aislamiento del edificio: los vientos y los rayos solares llegan 

inminentemente a las superficies del edificio, por lo que se debe 

garantizar el aislamiento en áreas opacas o vidriadas para reducir la 
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ganancia del calor en estaciones cálidas o conservación del calor en 

estaciones frías. 

• Ganancia solar: es la cantidad de calor que absorbe el edificio a la 

exposición de los rayos solares.  

• Inercia térmica: el principal papel para inercia térmica es el de los 

materiales constructivos, estos transmiten del exterior hacia el 

interior la temperatura, dependerá de la orientación, el tipo de 

material y el tiempo expuestos hacia el clima. 

• Ventilación del aire: es la gestión del intercambio, renovación del 

aire desde el exterior al interior del edificio. Se maneja mediante la 

orientación del edificio, envolvente externo y elección de materiales, 

para evitar la concentración de CO2 y aparición de musgos por la 

humedad. 

2.3.7.4. Altura de cielorraso 

Como se menciona en el Articulo de Sáez (2014) en un experimento 

realizado a 200 personas en salas con techos a diferentes alturas, se demostró que 

los techos más altos favorecen el pensamiento abstracto y creativo, mientras que 

los techos más bajos promovían enfoques más concretos. Esto sugiere que los 

techos bajos pueden ser adecuados para situaciones de precisión, como 

quirófanos, mientras que los techos altos son más apropiados para actividades. 
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Tabla 3  

Influencia de la altura de Cielo Raso en la concentración. 

TECHOS ALTOS TECHOS BAJOS 

  
Promueven exploración visual- espacial. Promueve la concentración. 

Mejora cognoscitiva Mejora la retención de la información. 

Estimula la creatividad y pensamiento 

analítico. 

Estimulación al pensamiento crítico. 

Propicia tareas prácticas. 

Espacios con mayor posibilidad de diseño 

ambiental, colorido. 

Espacios colaborativos y de mayor 

privacidad. 

Espacios con mayor iluminación natural. Espacios con mayor iluminación artificial. 

Nota: Elaboración propia. 

El juego de la altura del cielo raso acompañado de texturas, colores y luz 

propician que el usuario pueda desarrollar óptimamente las tareas que realice, sean 

estas de concentración o de creación. Con la complementación de mobiliario y 

luces artificiales el usuario pueda apropiarse del lugar y este pueda funcionar 

sugerentemente. 

2.3.7.5. Paisajismo biofílico 

“El diseño de oficinas que incorporan la Biofilia no es solo una tendencia 

pasajera. Mas bien representa un cambio sísmico en como diseñamos y 

construimos nuestros espacios y entorno de trabajo” (Wormald, 2023, para. 1) 

De acuerdo al estudio de Archdaily Team (2023) la aplicación del 

paisajismo biofílico en entornos educativos reconoce la relevancia de este vínculo 

para el desarrollo de los estudiantes, ya que contribuye al bienestar, el rendimiento 

académico y salud en general. Al mismo autor afirma que, al introducir elementos 
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biofílicos como vegetación, agua, luz natural y materiales naturales, los espacios 

educativos se vuelven más estimulas y propicios para el aprendizaje.  

Asimismo Archdaily Team (2023) sostiene que esta interacción con la 

naturaleza, tanto dentro como alrededor de los espacios de aprendizaje, conlleva 

una serie de beneficios que abarcan el aumento de la creatividad, la concentración, 

productividad y la mejora de la calidad del aire. Sus aplicaciones se dan en: 

• Interiorismo vegetal: incorporación de la vegetación en el interior de 

la edificación para la creación de espacios estimulantes y de 

interacción directa con la naturaleza. 

• Fachas vegetales: supone la interacción del edificio con el medio que 

lo rodea de manera armoniosa, además de contribuir en la 

trasformación de gases CO2 del edificio.  

2.3.7.6. Psicología del Color 

De acuerdo a (Pereira, 2018) en la arquitectura, el color determina el 

carácter de la edificación, es el responsable de la transferencia de estímulos 

consientes e inconscientes. También, que el color y la luz determinan los detalles 

volumétricos y constructivos, ambos son capaces de mimetizar el edificio a su 

entorno. Para elegir los colores adecuados primero se debe comprender el entorno 

en él nos encontramos, se debe de pensar en que se desea transmitir.  
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Tabla 4  

Percepción de los espacios a través de los colores 

COLOR 
EFECTO/ 

ESTIMULACIÓN 

EFECTO EN LA 

ARQUITECTURA 
ESPACIO 

A
Z

U
L

 

 

- Tranquilidad 

- Positivismo 

- Confianza 

- Seguridad 

- Entusiasmo 

 

- Delimitación de 

espacios. 

- Reduce la 

temperatura de los 

espacios. 

- En poca cantidad 

reduce estrés laboral. 

 

- Zona de estudio 

y concentración. 

- Zonas de 

almacenamiento. 

- Circulación 

- Mobiliario 

- Espacios de 

atención medica 

R
O

J
O

 

 

- Calor 

- Cercanía 

- Dinamismo 

- Euforia 

- Abre el apetito 

- Serenidad 

 

 

- Enfoca la atención 

del usuario 

conservando calma. 

- En exceso aturde 

- Agiliza la 

permanencia en un 

lugar. 

- Acentúa elementos 

constructivos. 

 

- Comedor 

- Sala de estar 

- Talleres 

- Circulación 

- Mobiliario 

- Sala de 

convención 

A
M

A
R

IL
L

O
 

 

- Entusiasmo 

- Alegría 

- Optimismo 

- Estimulante 

nervioso 

- Estimulación 

visual 

- Reduce fatiga 

- Intelecto 

- Diversión 

- Innovación 

- creatividad 

 

- Energiza los 

espacios. 

- Su uso en exceso 

aturde. 

- Dinamiza los 

espacios. 

- Propia la interacción 

en espacios sociales. 

- En combinación con 

otros colores propia 

espacios creativos. 

- Talleres 

- Aulas 

- Biblioteca 

- Espacios lúdicos 

- Estares 

- Espacios 

exteriores 

- Auditorios 

- Sala de 

convención 

- Espacios de 

descanso 

- Mobiliario 

V
E

R
D

E
 

 

- Entusiasmo 

- Estabilidad  

- Tranquilidad 

- Reduce fatiga 

- Confianza 

- Esperanza 

- Orgánico 

- Dinamiza espacios 

- Energiza loes 

espacios. 

- En combinación con 

colores fríos propicia 

espacios de reflexión. 

- En combinación con 

colores calientes 

propicia espacios de 

creación. 

- Provee naturalidad a 

los espacios 

- Talleres 

- Espacios lúdicos 

- Espacios 

exteriores 

- Estares 

- Aulas 

- Espacios de 

descanso 
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COLOR 
EFECTO/ 

ESTIMULACIÓN 

EFECTO EN LA 

ARQUITECTURA 
ESPACIO 

N
A

R
A

N
J
A

 

 

- Diversión 

- Gustoso 

- Equilibrio 

emocional 

- Optimismo 

- Seguridad 

- Confianza 

- Estimulación 

cerebral 

- Reduce fatiga 

- Energiza los espacios 

- Propicio para 

espacios sociales. 

- En todos claros se 

generan espacios 

creativos. 

- En tonos oscuros es 

propicio para 

espacios de 

concentración. 

- Restaurante 

- Cafetería 

- Espacios de 

descanso 

- Espacios lúdicos 

- Espacios 

exteriores 

- Auditorio  

- Sala de 

convención 

- Aulas 

- Talleres 

V
IO

L
E

T
A

 

 

- Singularidad 

- Control de 

nervios 

- Disminuye 

angustia y estrés 

- Espiritualidad 

- Creatividad 

- Lujo 

- Nostalgia 

- Delimita espacios 

- En todos claros 

propicia espacios de 

creación. 

- En todos oscuros 

propia descanso. 

- El uso en elementos 

estructurales o 

mobiliario transmite 

sofisticación y lujo. 

- Restaurante 

- Espacios de 

descanso 

- Espacios lúdicos 

- Espacios 

deportivos 

- Espacios de 

atención médica. 

B
L

A
N

C
O

 

 

- Alegría 

- Pureza 

- Equilibrio 

- Creatividad 

- Neutralidad 

- Equilibra 

emociones 

- Propicia la sensación 

de amplitud en los 

espacios 

- Útil como fondo 

cuando se necesita 

focalizar la atención 

en otros elementos. 

- Combinado con 

c/fríos propicia 

reflexión, descanso. 

- Combinado con 

tonos cálidos 

propicia creatividad, 

acción. 

- Combinado con 

tonos oscuros 

propicia 

concentración, 

neutralidad 

- Aplicable con 

todo tipo de 

espacios. 

- Uso en medida 

controlada en 

exteriores. 

- Mobiliario 
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COLOR 
EFECTO/ 

ESTIMULACIÓN 

EFECTO EN LA 

ARQUITECTURA 
ESPACIO 

N
E

G
R

O
- 

G
R

IS
 

 

- Reflexión 

- Naturalidad 

- Sobriedad 

- Formalidad 

- Elegante 

 

- Acentúa elementos 

que se desee exhibir. 

- Resalta elegancia y 

poder 

- Propicia espacios de 

meditación y 

concentración 

- Contiene exceso de 

energía 

- Agobiante en 

grandes cantidades 

- Decoración 

- Espacios de 

relajación 

- Espacios lúdicos 

- Aplicable para 

generar 

contraste de 

elementos. 

- Mobiliario 

 

 

Nota: En base a Heller E. (2008), https://espacio.co.cr 

En ese sentido, el hombre relaciona los colores con el medio que lo rodea 

por medio de los sentidos, en este caso, la visión y evocación de experiencias 

pasadas. Además, a medida que crecemos nuestra reacción al color evoluciona, y 

el color va tomando otra significancia. El cerebro encuentra los tonos adecuados 

en el entorno para obtener los mejores resultados. 

2.4. MARCO REFERENCIAL 

A continuación, se revisarán distintas referencias que ayudarán a analizar y 

abordar la materialización de la arquitectura. Y los marcan los criterios de diseño que se 

podrían incorporar en el proyecto. 
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2.4.1. A nivel internacional 

2.4.1.1.  Centro Internacional de Convenciones de Bogotá 

Figura 7  

Vista exterior CICB 

 

Nota: Vista exterior CICB. Fuente: https://www.archdaily.pe 

Proyecto elaborado por Bermúdez Arquitectos y el Estudio Herreros. 

Ubicado en Ciudad de Bogotá, Colombia. Con una superficie de 70,000 m2. La 

función del centro de convenciones de Bogotá se concibe como un espacio 

centrado en atender necesidades colectivas y necesidades especializadas.  

El centro de convenciones al ubicarse en el centro urbano de Bogotá debe 

mantener el ritmo formal de los edificios contiguos. Al contar con variedad de 

sistema naturales como son las montañas, la propuesta es todo encapsulando 

plazoletas asemejando las alturas de las montañas, entre vacíos y volúmenes las 

escaleras son parte de este recorrido. 
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2.4.1.2. Edificio Eureka del Colegio Anglo Colombiano 

Figura 8  

Vista exterior del Eureka Centre del Colegio Anglo Colombiano en 

Bogotá- Colombia, Taller de arquitectura de Bogotá (2017) 

 

Nota: Vista exterior del Eureka Centre del Colegio Anglo Colombiano en Bogotá- 

Colombia, Taller de arquitectura de Bogotá (2017), Fuente: https://www.archdaily.pe 

Diseñado por el taller de arquitectura de Bogotá, ubicado en la localidad 

de Usaquén en el nororiente de la ciudad de Bogotá- Colombia. Consta de una 

superficie de 4,967 m2 de construcción, desarrollados en 3 niveles y un cuarto 

nivel de cubierta habitable. Él edificio es un proyecto que mediante el diseño 

dinámico y colorido permite un sistema de dinámicas de aprendizaje y estas 

conllevan a la creatividad, participación activa y sobresaliente de los estudiantes.  

La idea original, así como la más importante, de la edificación consiste en 

impulsar la discusión en torno a la ciencia, las investigaciones y el conocimiento. 

El edificio es un símil del ciclo de aprendizaje, donde todas las actividades 

confluyen alrededor de la investigación y la innovación. El Eureka Centre 

dinamiza y promueve el trabajo en conjunto (Ott, 2021) 

Al ser una institución educativa y tener la educación holística como 

premisa, el proyecto es inspirado en la forma ovoide de la célula y la vía láctea. 

El concepto que se plantea es que, al transitar por el cono en espiral, en el camino 
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el estudiante se encuentre con espacios pedagógicos informales de modo que 

llame su atención y este pueda sentir satisfacción. Presenta forma ovoide cortada 

en los extremos generando un eje de lado a lado, viéndose como dos casquetes 

enfrentados. Los extremos fueron concebimos como umbrales por donde la 

naturaleza y la ciudad ingresa hacia el interior. 

2.4.1.3. Centro de Cívico Universitario UNIANDES 

Figura 9  

Centro Cívico Universitario UNIANDES en Bogotá- Colombia, 

Bermúdez Arquitectos 

 

Nota: Recuperado de https://www.archdaily.pe 

Diseñado por Cristián Undurraga y Konrad Brunner. Ubicado en la Cdra 

1 Nº 18A-12 Bogotá, Colombia. Con un área de emplazamiento de 26,000 m2 y 

área total construida de10,000 m2. El edificio sirve como espacio pedagógico 

adaptable a las interacciones entre docente- estudiante, docente- docente y 

estudiante- estudiante. Los salones cuentan con divisiones móviles para ampliar o 

reducir su capacidad y los demás espacios abiertos pueden ser modificados con 

facilidad, si es necesario. Otra de las características del edifico es que plantea 

espacios para las actividades pedagógicas fuera de clase; los espacios pedagógicos 
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informales tienen como función albergar actividades de descanso, lúdicas, 

intercambio social y de aprendizaje. 

Presenta un concepto de arquitectura permeable, donde los espacios del 

interior y el exterior confluyen y esto genera mayor conectividad peatonal como 

espacial. El edificio incorpora las calles hacia el interior del edificio, y en otros 

casos el edificio forma parte de las avenidas circundantes como los accesos de 

edificios contiguos. Esto genera una dinámica en los espacios, con el contexto 

como la transición de la arquitectura clásica colonial y la moderna. A nivel 

nacional 

2.4.2. A nivel nacional 

2.4.2.1.  Lima Centro de Convenciones (LCC) 

Figura 10  

Vista exterior del CCL en Lima- Perú (2016) 

 

Nota: recuperado de Fuente: https://lacsecurity.com 

Diseñado por el taller de diseño IDOM. Situado en el centro de la ciudad 

de Lima, San Borja. El LCC se construyó con un doble objetivo: albergar a la 

Junta Anual de Gobernadores del Banco Mundial (BM) y del Fondo Monetario 



60 

 

Internacional, además de ser considerado a corto plazo el Centro de Convenciones 

por excelencia dentro del contexto nacional e internacional (IDOM, 2017).  

El LCC es un volumen sólido y atrevido ya que a diferencia de los edificios 

aledaños este hace partícipe a la población y visitantes de poder interactuar en un 

gran espacio definido como Boulevard de la Cultura. Exteriormente se muestra 

como un cubo compacto al que se le remataron con vacíos como es el de una 

Huaca, sin embargo, esto abre amplias terrazas de donde se admira el Gran Centro 

Cultural de Lima y horizontes. Posee amplias ventanas vítreas permitiendo una 

iluminación natural durante día y dando una sensación de vacío hacia el exterior 

(IDOM, 2017) 

2.4.3. Análisis de tipologías y parámetros de espacios de convención- 

educación 

A continuación, se analiza el comportamiento de los antecedentes del 

proyecto en sus respectivos entornos, como de nivel macro a micro estos influyen 

positivamente en la habitabilidad de edificio. 

2.4.3.1.  Primera Escala: Integración con la ciudad 

En los casos, al ubicarse en el centro de la ciudad adoptan forman cubicas 

debido a que la trama urbana es reticular, en donde el juego de los volúmenes 

mediante transformaciones hace que este sea atractivo. A su vez estos interactúan 

con su entorno de tal manera que sean pertenecientes al lugar. 

Así también, los edificios cercanos a zonas verdes y montañosas, adoptan 

las topografías y pieles de tal manera sean armoniosos con su entorno. A 

continuación, se describe la relación de los referentes del proyecto respecto a su 

entorno y que sensaciones provocan en el usuario. 
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 d
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 d
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 p
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 d
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 d
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 d
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d
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 d
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p
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 c
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 d
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b
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 p
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ó
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 p
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ó
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 c
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 d
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 d
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2.5. MARCO NORMATIVO 

2.5.1. A nivel nacional- RNE 

La propuesta se clasifica como servicio comunal- Local institucional, 

dado que es de uso mixto se sujetará a lo establecido en el RNE. 

• Norma A.010- Condiciones Generales de Diseño.  

• Norma A.030- Hospedaje. 

• Norma A.040- Educación. 

• Norma A.070- Comercio. 

• Norma A.080- Oficinas. 

• Norma A.120- Accesibilidad universal en edificaciones. 

• Norma A.130- Requisitos de Seguridad. 

2.5.2. A nivel de la localidad de puno 

En este nivel se trabajó con el Plan de desarrollo de Puno 2012-2022, 

tomando en consideración el diagnostico urbano, propuestas específicas e 

instrumentos de gestión, y el plan de desarrollo regional concertado al 2021.  

El predio al ubicarse en el C.P. de Viscachuni ha sido clasificado como 

suelo urbanizable: “tierras que por necesidad y el empuje del crecimiento, hoy 

están siendo habilitadas de hecho, aunque aún no tienen servicios” (Municipalidad 

Provincial de Puno, 2012, p. 34). 
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CAPÍTULO III 

 MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

El presente proyecto de investigación fue de carácter descriptivo puesto que 

comprenderá la descripción, registro, análisis e interpretación de la naturaleza actual, y la 

composición de los procesos de los fenómenos. Como postula Sampieri (2014) el estudio 

descriptivo permite detallar situaciones y eventos. Que se enfoca a la búsqueda, 

recopilación de información y diagnóstico para la propuesta que se encontrara 

condicionado por el medio entorno ambiental para su valoración de los datos obtenidos 

en el análisis y la conclusión. La cual determinará a generar una propuesta adecuada a la 

solución óptima al problema planteado. (pág. 60) 

Figura 11  

Proceso de la metodología de investigación del proyecto 

 

Nota: elaboración propia. 
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• Capítulo I: En la etapa introductoria del proyecto se narra la problemática y 

motivación del proyecto, así también se explican las razones del porqué. De la 

problemática de estudio de identifican las variables a desarrollar. 

• Capítulo II: En este capítulo, se fundamenta teóricamente la investigación a través de 

la revisión de artículos, libros, herramientas digitales, entre otros. Se aborda 

específicamente la literatura relacionada con las actividades de gestión pedagógica, 

las condiciones naturales y urbanas, así como los principios de la neuroarquitectura. 

Además, se examina la normativa pertinente vinculada a estos temas.  

• Capítulo III: El capítulo de materiales y métodos aborda detalladamente la 

identificación y caracterización de las variables que ejercen una influencia directa en 

el resultado de la propuesta de diseño. Siguiendo la perspectiva de Vara (2012), “el 

diseño de investigación es el plan y la estrategia que sigue para alcanzar las respuestas 

y preguntas formuladas, cumplir con los objetivos y someter las hipótesis a prueba” 

(como se cita en Ccama, 2023, p. 138). Asimismo, se presenta el diagnóstico como 

direccionador de la investigación sobre qué y cómo se desarrollará el proyecto.   

• Capitulo IV: en esta fase, se presenta los resultados de los capítulos previos, 

destacando la formulación de la propuesta y sus elementos fundamentales. El proceso 

comienza con la programación arquitectónica, abordando aspectos como la 

zonificación, programación cualitativa y cuantitativa, así como la estructuración 

jerárquica del sistema arquitectónico. A continuación, se detalla la síntesis del 

concepto arquitectónico, donde se exploran la jerarquía de espacios, la síntesis formal, 

volumétrica, constructiva y de la materialidad. Finalmente, se expone el anteproyecto, 

que materializa la propuesta del modelo arquitectónico a través de planos y detalles 

de interiorismo.  
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3.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

El diseño de investigación fue no experimental, sino descriptivo, ya que las 

variables en estudio no fueron manipuladas, sino que estas se describen tal y como 

suceden en la realidad. En cuanto al diseño, es propositivo y de corte transversal porque 

se procura verificar. 

El proceso de identificación de variables está alineado con los objetivos y las 

preguntas de investigación. Se hizo una revisión exhaustiva de la literatura relacionada 

con el tema, además de estudios previos que respaldan estas variables. A continuación, 

se muestra la interrelación entre estas para la mejor comprensión del problema de estudio. 

Figura 12  

Interrelación de variables del proyecto 

 

Nota: Las variables independientes no pueden ser alteradas, sino más bien, son las que modificaran las 

variables dependientes. Elaboración propia. 

3.2.1. Fase Descriptiva 

3.2.1.1. Ubicación del terreno  

El terreno del proyecto pertenece a la UGEL Puno y se emplaza en el 

centro poblado de Viscachuni comunidad de Uros Chulluni, Distrito de Puno, 

Departamento de Puno entre los 13°00’00’’ y 17°17’30’’ de latitud sur y los 
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71°06’57’’ y 68°48’46’’ de longitud oeste del mediterráneo de Greenwich, en la 

meseta del Collado. 

Figura 13  

Vista Satelital de la Ciudad de Puno. 

 

Nota: Trazo de recorrido desde la plaza de armas de la ciudad hasta el terreno del proyecto. 

Anteriormente en el terreno se ubicaba la I.E.P. N° 70050- Viscachuni, 

hoy en día este predio no tiene ningún uso. 

• LIMITES Y ÁREA DEL TERRENO: el terreno presenta un 

perímetro irregular. El área de 9,112.4 m2 y el perímetro: 439,840 m. 

• COLINDANTES: el terreno presenta un perímetro irregular. 

- Norte: Propiedades particulares, de por medio vía publica 

- Oeste: Propiedades particulares 

- Sur: Vía secundaria 

- Este: Vía principal y ferroviaria 

• ALTITUD: El centro poblado de Viscachuni se desplaza desde la 

bahía interior del lago Titicaca a 3809 m.s.n.m. hasta los 4119 

m.s.n.m. 

3.2.1.2. Plano perimétrico y de ubicación   
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3.2.1.3. Identificación de las actividades de gestión pedagógica 

Para la identificación de actividades pedagógicas se consultó con los 

especialistas de gestión pedagógica, quienes representan a las áreas pedagógicas 

que se muestra en la figura 14. Esta información se corroboró con el cuaderno de 

eventos del área de gestión pedagógica (Anexo 1). 

Figura 14  

Funciones y especialidades del área de gestión pedagógica. 

 

Nota: Elaboración propia. 

De acuerdo a la investigación realizada, las actividades de gestión 

pedagógica se clasifican en: capacitaciones, talleres, conferencias, reuniones, 

jornadas, curso taller, curso virtual y seminarios. Estas actividades se desarrollan 

en espacios diferentes dependiendo de; las necesidades, cantidad de asistentes, 

número de horas y temporada durante el año. A continuación, se describe la 

espacialidad, capacidad y aforo, y frecuencia de estas actividades. 
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3.2.1.3.1. Descripción de la espacialidad y habitabilidad de los 

espacios donde se realizan las AGP. 

A continuación, se detallan los espacios más frecuentemente empleados 

para la realización de las AGP. Se asistió presencialmente a dichas actividades, 

con el propósito observar su desarrollo y recopilar información. Esta información 

servirá para identificar necesidades y proponer en la siguiente fase, el programa 

de necesidades. 

• Centro TIC: Los centros de tecnología informática y computación, en 

su mayoría son arrendados a las IES. Estos ambientes se usan de 2 a 

3 veces por mes por grupos de 40 a 100 docentes, sin embargo, estos 

ambientes tienes una capacidad máxima de 35 estudiantes. 

Figura 15  

Desarrollo de capacitación TIC de la UGEL Puno en aulas de IIEE 

 

Nota: Fotografía propia. 

• SUM: La principal característica de estos espacios es la flexibilidad 

espacial y fácil adecuación de mobiliario. Sin embargo, al ser 

espacios de IE poseen una capacidad reducida para el aforo que 

necesitan las AGP. 
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Figura 16  

Taller de actualización del CNEB, aulas de la IEP San Juan Puno. 

 

Nota: fotografía propia. 

• Aulas: Las aulas de IES son espacios utilizados para actividades 

teórica-pasivas. Debido a que estas están diseñadas con aforo de 30 

estudiantes el espacio queda reducido para los docentes, por lo que 

las capacitaciones son divididas por grupos y en distintas fechas.  

Figura 17  

Curso de Capacitación Escuela Segura PREVAED 

 

Nota: fotografía propia. 

• Auditorio: Los auditorios utilizados son de IIEE o de Universidades, 

donde algunas veces las actividades pedagógicas coinciden con las 
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actividades de las instituciones presentando contratiempos en el 

desarrollo de ambas. Actualmente, muchos de los auditorios de los 

centros educativos funcionan como SUM, donde se pueda utilizar 

una mayor cantidad de sillas. 

Figura 18  

Capacitación en auditorio IEP Claudio Galeno, y en el auditorio de la 

UGEL Puno. 

  

Nota: fotografía propia. 

• Espacios de alimentación: Durante las capacitaciones y jornadas 

pedagógicas, las sesiones se dividen hasta en 3 partes, reservando 

tiempos para el refrigerio que se lleva a cabo en patios, pasillo o 

jardines. Este proceso, sin embargo, ha dado lugar a incidentes 

debido a que estos espacios no son idóneos para el consumo de 

alimentos y presentan condiciones insalubres. 

• Espacios de esparcimiento: conforme al programa de capaciones, se 

dispone de al menos un periodo de descanso antes de reanudar las 

actividades. Durante este intervalo, se experimenta una marcada 

carencia de áreas de esparcimiento. En el caso de las instituciones, 

estos espacios son de concreto y carecen de coberturas, lo que no 

propicia un descanso agradable sin la exposición directa al sol ni la 

comodidad adecuada en el mobiliario. 
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• Espacios de alojamiento: Las ponencias en su mayoría son 

especialistas de la ciudad de Lima y en algunos casos de otras 

ciudades. Lo especialistas encargados de la actividad han de reservar 

habitaciones de algún hotel de la ciudad de puno, por el tiempo que 

tome el evento. 

Como resultado de la identificación de AGP y la evaluación de los espacios 

donde estas se desarrollan, se logró identificar aquellos que son utilizados con 

mayor frecuencia. A continuación, se presenta una tabla resumen de lo 

mencionado anteriormente. 

Tabla 8  

Lista resumen de espacios identificados donde se desarrollan de las 

actividades pedagógicas. 

ACTIVIDADES 

PEDAGÓGICAS 
ESPACIO % DE USO 

Conferencias 
Centro de 

Convenciones 
5% 

Talleres Centro TIC 12% 

Cursos, capacitación, 

Talleres, jornadas 

pedagógicas 

SUM (actividades 

activas) con mobiliario 

agrupado 

17% 

Cursos, capacitación, 

jornadas pedagógicas 

Aula (actividades 

pasivas) 
22% 

Conferencias, diplomados, 

especialización 
Auditorio 45% 

Nota: Elaboración propia. 

3.2.1.3.2. Frecuencia y promedio anual de las actividades de gestión 

pedagógica 

El cálculo del promedio anual de actividades abarca el periodo 

comprendido entre los años 2015 y 2022. Se filtro el número de actividades por 

cada año, obteniendo un promedio de 17 actividades pedagógicas por año (figura 
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19). Es importante señalar que el incremento significativo en el número de 

actividades pedagógicas durante el año 2017 se atribuye a la entrada en vigor del 

Currículo Nacional de Educación Básica (CNEB). Por otro lado, la disminución 

en las actividades en el año 2020 se debió a las restricciones impuestas por la 

pandemia de COVID-19, lo que llevo a la transición de las actividades 

pedagógicas a la modalidad virtual. 

Figura 19  

Promedio del número de capacitaciones anual. 

 

Nota: Elaboración propia. 

3.2.1.3.3. Promedio del aforo por cada actividad pedagógica 

Para el cálculo del promedio anual de participantes, se filtró al total de 

participantes según la programación de los especialistas, es decir, que se asumió 

una asistencia del 100%.  Resultando una participación promedio de 3015.5 

personas por año, como se observa en la figura. 
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Figura 20  

Promedio anual de participantes por capacitación. 

 

Nota: Elaboración propia. 

Seguidamente se procedió a dividir el número promedio de participantes 

por año, sobre el número promedio de AGP (Figura 21). De esta ecuación 

(3015.5/17) resulto un promedio de 177.38 participantes por cada actividad 

realizada, de esta se excluye las actividades TIC, ya que estas mantienen un aforo 

estándar de 100 personas. 

3.2.1.3.4. Situación actual de equipamiento y mobiliario 

Esta sección complementa la habitabilidad de los espacios utilizados. Por 

lo que también se tomó en cuenta el estado de estos, y observan de qué manera 

influyen en el desarrollo de las AGP.  

Para esto en la asistencia presencial a las actividades, se tomaron apuntes 

y fotos para analizar la influencia de estás tanto de las actividades como en el 

usuario.  En la actualidad las sillas del auditorio de la UGEL Puno son de plástico, 

lo que representa daños a la salud y accidentes ante caídas y golpes. A su vez, se 
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observó que durante las actividades no se cuenta con equipamiento ni conexiones 

eléctricas adecuadas para su desarrollo, por lo que los organizadores se ven en la 

necesidad de cargar consigo extensiones eléctricas, proyectores, laptop, entre 

otros equipos. 

Figura 21  

Capacitación a docentes en I.E.S. 

 

Nota: Fotografías tomadas en los eventos de capacitación. 

3.2.1.4. Caracterización de las condiciones naturales del contexto del 

emplazamiento  

Tabla 9  

Indicadores de la variable Condiciones naturales 

VARIABLE DIMENSIÓN INDICADOR 

Condiciones 

Naturales 

Clima 

- Temperatura 

- Precipitaciones 

- Vientos 

- Altura solar 

Hidrografía - Lago Titicaca 

Geomorfología 
- Formación geológica 

- Topografía 

Paisaje 

- Planos de visibilidad 

- Color ambiental  

- Flora  
Nota: Elaboración propia. 
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3.2.1.4.1. Clima C.P. Viscachuni 

En esta sección se identifica y describe las condiciones atmosféricas 

propias del lugar que influirán en el diseño formal y su materialidad. 

a. Temperatura y precipitaciones  

Para la obtención de estos datos, se utilizó el mapa climático del Perú del 

Servicio Nacional de Meteorología e Hidrografía del Perú (SENAMHI),  

el que utiliza el método de clasificación climática Warren Thornthwaite 

“que describe con un enfoque más racional el comportamiento de las 

variables meteorológicas y la forma como se define el clima” (SENAMHI, 

2021, p. 25). 

Según este mapa, la ciudad de Puno se clasifica como una zona de clima 

lluvioso con otoños e inviernos secos, caracterizado por temperaturas frías. 

Las precipitaciones anuales en esta área varían aproximadamente entre 

500mm y 1200mm. Además, de acuerdo con el mismo mapa, las 

temperaturas máximas oscilan entre 9ºC a 19ºC, y mientras que las 

temperaturas mínimas fluctúan entre -3ºC a 3ºC. 
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Figura 22  

Recorte del mapa de clasificación climática de Puno B(o,i)C’. 

 

Nota: Recuperada de https://www.senamhi.gob.pe/main.php?dp=puno&p=mapa-climatico-del-peru 

De acuerdo a la investigación llevada a cabo por Castro et al. (2021, p. 

190), y como se observa en el gráfico siguiente, el inicio de lluvias muestra 

un promedio de inicio el 23 de octubre y finaliza el 7 de abril, con una 

duración aproximada de 167 días. Los mismos autores afirman que los 

patrones sinópticos durante el periodo de lluvias, se caracteriza por la 

presencia de vientos del norte y noroeste en niveles bajos de la tropósfera 

(850 hPa), ubicados al este de la cordillera de los andes. 
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Figura 23  

Esquema para la determinación del inicio y término del periodo de 

lluvias en el departamento de Puno.  

 

Nota: El símbolo azul y rojo indican el inicio y término del periodo lluvioso. El 

recuadro rosa indica la longitud del periodo lluvioso. Fuente: Atlas Climático del 

Departamento de Puno. 

b. Vientos 

Para la identificación e influencia de los vientos sobre el terreno se 

utilizaron datos del SENAMHI. Donde, de acuerdo a Castro et al. (2021, 

p. 301), la acción del viento se manifiesta como el movimiento de las 

masas de aire, con una dirección y velocidad específicas. A su vez que, en 

el contexto del departamento de Puno, caracterizado por su relieve singular 

y ubicación tropical, los patrones de viento están principalmente 

influenciados por las diferencias térmicas de las superficies con diversas 

configuraciones fisiológicas, geomorfológicas y paisajísticas.   
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Figura 24  

Variación de la velocidad del viento promedio multianual en el 

departamento de Puno. 

 

Nota: Recuperada del Atlas climático del departamento de Puno. 

El lago Titicaca y la geomorfología circundante de la ciudad de Puno 

orienta el movimiento de los vientos o limita las horas de sol a causa de 

los elevados cerros del Norte y Sur de la ciudad.  

Figura 25  

Rosa de los Vientos del C.P. Viscachuni. 

 

Nota: recuperada de 

https://www.meteoblue.com/es/tiempo/historyclimate/climatemodelled/puno_per%C3%

BA_3931276  
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En la rosa de vientos para el C.P. J.W. se observa la predominancia de 

vientos de oeste-sur- este y este-nor- este. Castro et al. (2021), la formación 

de estos vientos locales, se debe al calentamiento irregular de la tierra y el 

lago, así como a las diferencias entre  las laderas y los valles en las áreas 

montañosas. Estos desempeñan una función crucial en las proximidades 

del lago Titicaca y en extensas zonas de gran altitud de la región.  

c. Altura Solar 

Para la identificación de la altura solar se utilizó la herramienta 

sunearthtools, donde se indicó las fechas estacionarias del año 2022 de 

acuerdo al SENAMHI.  

A continuación, se analiza la figura 26: de acuerdo a las fechas 

estacionarias del año 2022: el equinoccio de otoño se dio el 20 de marzo 

donde el sol alcanzó su máxima elevación a los 73. 86º a las 12:06:44 horas 

y su azimut fue de 348.6º. El solsticio de invierno se dio el 21 de junio 

donde el sol alcanzó su máxima elevación a los 50. 51º a las 11:11:19 horas 

y su azimut fue de 353.45º. El equinoccio de primavera se dio el 22 de 

septiembre donde el sol alcanzó máxima elevación a los 72. 69º a las 

12:06:28 horas y su azimut fue de 336.4º. Finalmente, el solsticio de 

verano se dio el 21 de diciembre donde el sol alcanzo su máxima elevación 

a los 80. 8º a las 13:04:18 horas y su azimut fue de 213.1º. 
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Durante el solsticio de verano y equinoccio de otoño se tienen las 

elevaciones más altas del sol, esta exposición del sol sobre el proyecto 

significa menor uso de calefacción y mayor uso de sistemas naturales y/o 

mecánicos de ventilación durante estos periodos. Por otro lado, en el 

solsticio de invierno y equinoccio de primavera la elevación es baja, por 

lo que es necesario un sistema de calefacción y aislamiento térmico sobre 

todo al lado sur del proyecto. 

3.2.1.4.2. Hidrografía C.P. Viscachuni 

a. Lago Titicaca 

El lago Titicaca es una cuenca lacustre septentrional del Altiplano, se 

encuentra inmerso en una cuenca vertiente compartida entre las repúblicas 

del Perú y de Bolivia. Al norte la cuenca vertiente está limitada por la 

Cordillera Vilcanota culminando a 5480m, nudo de unión de las cordilleras 

occidental y oriental que delimitan el altiplano. A una longitud promedio 

de 3809 msnm se posiciona como el lago navegable más alto del mundo. 

(Gerencia de Desarrollo Urbano de Puno, 2012, p. 23) 

Sus principales afluentes son: rio Suches que nace del lago suches, rio 

Ramis que es el más extenso y caudaloso, rio Coata el más poblado, rio 

Ilave conocido por ser zona ganadera, y rio Desaguadero como efluente. 

  



90 

 

Figura 27  

Promedio multianual de la temperatura superficial del lago Titicaca. 

 

Nota: Recuperada del Atlas climático del departamento de Puno 

Cumple la función de termorregulador “donde la masa acuática del Lago 

actúa como un acumulador de calor durante el día, el cual es devuelto 

durante la noche” (Gerencia de Desarrollo Urbano de Puno, 2012, p. 26). 

La estación del muelle Puno registran los valores más altos de temperatura 

en los meses de noviembre a abril, mientras que la temperatura más baja 

es en el mes de julio.  

3.2.1.4.3. Geomorfología del C.P. Viscachuni 

“De acuerdo al geógrafo peruano Javier Pulgar Vidal, en el Perú se pueden 

identificar ocho regiones naturales conforme a sus pisos altitudinales, a los cuales 

les corresponden determinadas condiciones climáticas, de relieve, flora, fauna y 

recursos” (MarcaPerú, 2023, para. 1) 

El CPV se encuentra a 3826 msnm, este relieve se caracteriza por ser 

rocoso y escarpado, constituido por zonas ligeramente ondulantes. 
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Figura 28  

Plano Geológico superficial de la Microcuenca de Puno. 

 

Nota: Tomada de P.D.D. Puno 2022. 

El terreno se ubica entre las faldas de dos cerros y parte del litoral de la 

ciudad de Puno. 

a. Formación geológica 

Para la identificación de la formación geológica se hace uso del Plan de 

Desarrollo Urbano de Puno (PDU). El proyecto se ubica sobre el tipo de 

suelo Aluvial, este tipo de suelo se ha formado en la era Cenozoico en el 

sistema cuaternario. Por la cercanía de lago también existen toda clase de 

suelos residuales y transportados. 
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Figura 29  

Perfil del Corte Geológico de Viscachuni a Putuputune. 

 

Nota: Tomada del PDU Puno 2022 

Este tipo de suelo al haberse formado hace muchas eras y con presencia 

hídrica generalmente son arcillo limosos, presentan poca erosión y son 

bien estructurados por la presencia de niveles orgánicos. Por este tipo de 

formación se estima que entre 10 a 15 metros de profundidad se pueda 

encontrar la capa freática del lago Titicaca. 

b. Topografía 

Para la identificación de las cotas de la topografía se utilizó la herramienta 

ArcGIS. Obteniendo un terreno son un desnivel de 4m desde la cota 3826 

a la cota 3830. Sin embargo, años atrás, y a consecuencia de la edificación 

existente se nivelo el suelo, quedando todo el terreno a nivel de la cota de 

3826 msnm. 
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Figura 30  

Vista en planta de curvas topográficas del proyecto. 

 

Nota: Elaboración propia. 

El recorte es propicio para el desplazamiento del proyecto y se aproveche 

mejor la horizontalidad de la topografía en cuanto la distribución del 

programa de necesidades. 

3.2.1.4.4. Paisaje C.P. Viscachuni 

Para la integración del edificio con el entorno natural se hace un análisis 

de los planos de visibilidad. Estos planos permitirán observar el comportamiento 

de las edificaciones con el entorno, la apreciación de materiales de la zona, colores 

del entorno, y especies arbóreas. Se hace este análisis, para que el proyecto 

incorpore estos criterios para su formalidad e inserción con su entorno.  

a. Análisis de planos de visibilidad (PV) 

Los planos de visibilidad son esquemas interpretativos de la visión 

representados como capas que dividen la visual del paisaje según 
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distintas profundidades.  Para este plano de tomaron apuntes a mano y 

fotografías, resaltando los valores naturales en cada vista, posteriormente 

se pasaron al software CAD. 

Figura 31  

Perfil Norte del terreno. 

 

Nota: Elaboración propia. 

En la figura 31 se muestra el perfil Norte del terreno, el paisaje está 

constituido por viviendas entre uno a dos niveles construidos, donde su 

contraste es bajo a comparación de la pronunciada topografía de los cerros. 

Además, se observa bastante vegetación, donde la vivienda no se apodera 

del entorno, más bien lo respeta e inserta en su naturaleza.  Este perfil es 

el mayor recurso para la caracterización formal del proyecto, la 

incorporación de las formas curvas de la topografía en la volumetría 

permitirá la lectura de un todo armonioso.  

Figura 32  

Perfil Oeste del terreno. 

 

Nota: Elaboración propia. 



95 

 

El perfil Oeste (Figura 32) se caracteriza por la abundante vegetación y 

alta pendiente, donde las viviendas se ubican de acuerdo a la geografía. El 

plano principal en este perfil es la naturaleza y las viviendas rusticas, y 

para reafirmar esta naturalidad y conexión se asignarán zonas pasivas 

contiguas a este plano. 

Figura 33  

Perfil Este del terreno. 

 

Nota: Elaboración propia. 

El perfil Este (figura 33) y sureste son los perfiles más privilegiados, 

presentan una extensa vista hacia el Lago Titicaca y de trasfondo la meseta 

del Collao y Amantani. Parte de las visuales son las islas de los uros. El 

perfil este no presenta edificaciones y sureste presente edificaciones 

rusticas de un solo nivel, lo que favorecerá principalmente a las zonas con 

mayor concentración de personas. Sin embargo, al ser los perfiles con 

mayor golpe de vientos se tratará con barreras acústicas para la 

disminución de los mismos. 

b.  Análisis del color ambiental (CA) 

A continuación de detalla el análisis cromático por cada perfil del terreno, 

los colores dependen de la estación en las que hayan tomado. Todas las 

tomas siguientes pertenecen al mes de abril, donde la vegetación aún 

conserva sus hojas y colores vivos. Donde se consideran colores naturales 

a toda especie vegetal y compuestos terrosos, colores artificiales son todas 

aquellas pinturas constituidas por pigmentos, aglutinantes, disolventes. 
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Figura 34  

Análisis cromático perfil Norte 

 

Nota: Elaboración propia. 

En el perfil Norte (figura 34) se aprecia la predominancia de los colores 

terrosos y vegetales, como parte de la composición del entorno también se 

observan viviendas de colores artificiales que no se tomaran en cuenta en 

el proyecto. 

Figura 35  

Análisis cromático perfil Oeste. 

 

Nota: Elaboración propia. 

El perfil Oeste (figura 35) posee la mayor predominancia de vegetación, 

como fondo, los cerros y más especies vegetales poseen matices de colores 

verdosos. El 6% corresponde a la cromática de la edificación existente, 

que no se tomará en cuenta en el proceso de diseño. 
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Figura 36  

Análisis cromático perfil Sur. 

Nota: Elaboración propia. 

En el perfil Sur prevalecen los colores terrosos, y de especies vegetales. 

Aunque existen edificaciones, sus colores son de baja predominancia. 

Figura 37  

Análisis cromático del Perfil Este. 

Nota: Elaboración propia. 

El perfil Este (figura 37) presenta predominancia de colores naturales por 

su cercanía con el lago Titicaca y sus orillas. Presenta también una fuerte 

relación con el cielo, siendo este un color sobresaliente, considerado en el 

diseño por sus visuales. 

c. Análisis de la flora del C.P. Viscachuni 

La identificación y estudio de la flora de la zona contribuirá a la 

adecuada selección de especies a utilizarse en el proyecto. Bajo la 

premisa de que el edificio debe pertenecer a la zona, es que se realizó la 

identificación de estas especies mediante fichas técnicas (Anexo 2), y se 

resumen a continuación. 
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• Especies Arbóreas: queñua, eucalipto, pino, ciprés, colle/ kishuara. 

(Anexo 3) 

• Arbustos: retama, ceticio. (Anexo 4) 

• Pastos (Anexo 5 y 6) 

• Plantas: geranio, diente de león, cactus. (Anexo 7) 

• Cactáceas: tuna chumbera, cactus. (Anexo 8) 

El estudio de la flora constituye una parte fundamental del proyecto, ya 

que parte de la neuroarquitectura es el tratamiento de espacios con 

especies florales ya que estos optimizan la conexión pasiva y amable con 

el usuario y su entorno. 

3.2.1.5.  Caracterización de las condiciones urbanas del contexto del 

emplazamiento  

Tabla 10  

Indicadores de la variable Condiciones urbanas 

VARIABLE DIMENSIÓN INDICADOR 

Condiciones 

Urbanas 

Análisis del uso 

de suelo 

- Uso de suelo actual 

- Zonificación del uso 

permisible del suelo 

- Clasificación de uso 

- Zonificación de uso IPP 

Perfil urbano - Altura de edificación  

Lenguaje 

Arquitectónico 

- Códigos arquitectónicos 

- Materiales predominantes 

Sistema vial  
- Flujo vehicular 

- Flujo peatonal 

Valor Histórico y 

simbólico 

- Elementos  

Nota: Elaboración propia. 

La comunidad de Viscachuni, ubicada en una zona rural y en proceso de 

urbanización, presenta en su mayoría edificaciones con tipologías rusticas. En la 
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actualidad, se puede observar que la expansión física de la ciudad de Puno ya 

alcanza el centro poblado de Uros Chulluni, adoptando un lenguaje arquitectónico 

similar. El proceso de urbanización se extiende hacia la comunidad de Viscachuni, 

siendo inminente. La magnitud del proyecto en la urbanización de la zona radica 

en la importancia de incorporar los códigos arquitectónicos de la zona 

monumental de la ciudad de Puno. Este enfoque no solo contribuirá a la 

revalorización de la identidad local, sino que también servirá como ejemplo 

inspirador para las futuras edificaciones.  

Este proceso de caracterización urbana del contexto se llevará en cuatro 

etapas. En primer lugar, se iniciará con la identificación del uso de suelo conforme 

al PDU. Posteriormente, se procederá identificar el perfil urbano de la zona de 

acuerdo al reglamento. Seguidamente se identificará el lenguaje arquitectónico 

presente en la zona monumental de la ciudad de Puno constituido por los códigos 

arquitectónicos y la predominancia de materiales. Finalmente, se cerrará el 

análisis con la evaluación del sistema vial del CP de Viscachuni, y el valor 

histórico- simbólico de la zona de Viscachuni. 

3.2.1.5.1. Análisis del uso de suelo 

El CP Viscachuni está clasificada como suelo Urbanizable, por lo que, en 

esta sección inicialmente se identifica los usos y actividades que se encuentran en 

la zona. En el año 2015 en el Taller de Urbanismo se identificó el uso y actividades 

en la edificación (Anexo 9) por la misma autora. De acuerdo a este estudio se 

muestran los siguientes resultados. 
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Figura 38  

Radio de afluencia perteneciente al C:P. Viscachuni. 

 

Nota: Tomada de INGEMENT. 

a. Uso de suelo en la actualidad 

- Viviendas existentes: De 91 lotes el 81.32% (74) se encuentran 

habitadas. Ubicados principalmente junto a la avenida principal y las 

trochas.  

- Vivienda comercio: De 91 lotes, solo existe 1 vivienda comercio 

ubicada cerca al proyecto. 

- Vivienda Industria: De 91 lotes, 2 se dedican a la actividad pecuaria.  

- Equipamiento urbano: De 91 lotes, 1 tiene uso de centro comunitario, 

el otro lote pertenece a la UGEL Puno donde anteriormente fue una 

IEI. 
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Figura 39  

Centro Comunitario y local de la IEI de Viscachuni, respectivamente. 

 

Nota: Fotografía propias. 

- Otros usos: De 31 lotes, en 1 lote se tiene una iglesia y el otro lote es 

una antena de telefonía.  

Figura 40  

Antena de telefonía de zona de Viscachuni. 

 

Nota: Fotografía propia. 

b. Zonificación del uso permisible del suelo 

De acuerdo plan general de usos del suelo, el CP Viscachuni está 

clasificado como suelo urbanizable. 

Figura 41  

Usos del suelo permisibles para cada área de la ciudad 

 

Nota: Tomada del PDU de Puno 2008- 2012 
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c. Clasificación de uso 

De acuerdo a la investigación, la zona presenta una Densidad Bruta de 

menos de 160hab./ha. Obteniendo una clasificación baja (R1). El proyecto 

de Centro de Convenciones, se halla clasificado como instituciones 

públicas y privadas (IPP), siendo uso compatible con la clasificación de la 

zona. 

Figura 42  

Clasificación de uso Residencial. 

 

Nota: Tomada del PDU de Puno 2008- 2012 

d. Zonificación de uso institucional (IPP) 

Para el diseño se toma en cuenta el siguiente reglamento como IPP. 

Figura 43  

Zonificación de uso institucional 

 

Nota: Tomada del PDU de Puno 2008- 2012 

3.2.1.5.2. Perfil Urbano 

De acuerdo al PDU, el CP Viscachuni se encuentra dentro del sector 10 - 

R1. Al que corresponde una altura máxima de edificación de 2 pisos más azotea. 
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Figura 44  

Zonificación de uso Residencial. 

 

Nota: Tomada del PDU Puno 2012-2022 

Actualmente en el terreno de emplazamiento las viviendas aledañas tienen 

de 1 a 2 pisos construidos, donde algunos casos constan de azotea y otros poseen 

cubiertas de calamina. 

3.2.1.5.3. Lenguaje Arquitectónico 

La zona de Viscachuni presenta una arquitectura rustica, típico de una 

vivienda rural. Los volúmenes son simples sin sufrir variaciones, la escala y 

proporción son humanas, donde predomina la horizontalidad. Por otro lado, los 

materiales y tecnologías son rústicos y en algunos casos se hace uso de concreto 

armado. 

En las siguientes secciones se analiza los códigos arquitectónicos 

principalmente en la zona monumental de la ciudad de Puno y los materiales 

predominantes que caracterizarán la formalidad e inserción del proyecto en su 

entorno. 

a. Códigos arquitectónicos  

Para la descripción de estos códigos se toma en cuenta la propuesta de 

tratamiento al centro histórico de Puno realizado por el Arquitecto Waldo 
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Vera (2013), también el PDU y se tomaron apunten y fotografías de los 

códigos existentes en la zona monumental. 

El PDU (2012) cataloga como códigos arquitectónicos a piezas 

componentes de puertas, ventanas, balcones y fachadas, ya que 

representan un fuerte contenido de origen cultural.  

A continuación, se presenta un resumen de los códigos arquitectónicos más 

recurrentes observados en las edificaciones  de la zona monumental. 

Tabla 11  

Códigos arquitectónicos de la zona monumental de Puno 

 
Casona 

Edificaciones 

contemporáneas 

Arco rebajado/ 

medio punto 

  
Arco 

adintelado 

  
Molduras 

  
Rejas 
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Columnas 

dóricas 

  
Nota: Elaboración propia 

b. Materiales predominantes 

Se observo que los materiales predominantes en las edificaciones de la 

zona monumental se caracterizan por los siguientes materiales. 

Tabla 12  

Materiales predominantes de la zona monumental de Puno 

Elemento 
Casona 

Edificaciones 

contemporáneas 

Muro Adobe  

Ladrillo colonial 

Mampostería de ladrillo 

Revestimiento Estucado de yeso 

Mampostería de piedra 

Tarrajeo con cemento 

Mampostería de piedra 

Puerta Madera maciza tallada 

Acero 

Acero 

Madera maciza  

Ventana Marco de madera y 

vidrio simple 

Sistema moduglass 

Cubierta Calamina 

Teja 

Losa de concreto 

Teja de fibrocemento  

Calamina 

Pisos Cemento 

Madera 

Piedra 

Cerámicos 

Aglutinados 

Madera 

Carpintería 

metálica en 

ventanas 

Rejas de hierro estilo 

colonial 

Rejas de hierro estilo 

geométrico 

Nota: Elaboración propia 

3.2.1.5.4. Sistema vial 

Para llevar a cabo este análisis, se realizó una visita a la zona de estudio. 

El acceso al terreno se efectúa a través de la Av. Uros Chulluni, que se origina en 

la prolongación de la Av. Sesquicentenario. Paralela a esta, se encuentra una 

trocha a una distancia de 500 metros. Ambas vías conducen al fundo chincheros. 
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De manera perpendicular a la vía principal, se extiende una trocha carrozable y un 

camino peatonal, que funcionan como vías secundarias.  

Figura 45  

Vías de Acceso al terreno. 

 

Nota: Vía principal en color azul, vía secundaria en color amarillo y vía alternativa en 

color lila. Elaboración propia. 

• Flujo vehicular: El mayor flujo vehicular se da en la avenida principal 

(AV. Uros), por ser una zona poco poblada la vía no es asfaltada por 

lo que la afluencia vehicular es de regularmente 7 autos por día. 

Además, sobre esta vía se extiende las líneas ferroviarias de Sur a Sur 

Oriente, actualmente esta vía está en funcionamiento y se utiliza 

principalmente para el sector económico de la ciudad de Puno. 

• Flujo peatonal: El mayor flujo peatonal es también sobre la Av. Uros, 

desde los sectores de Mirador parque, Orcom playa, y Santa María. 



107 

 

3.2.1.5.5. Valor histórico y simbológico de la zona 

Un elemento repetitivo en la cultura andina es la Chakana o Cruz andina, 

según la Hipótesis del profesor Ricardo Bardales Vassi (2013) la Chakana tiene 

una antigüedad de más de 4000 años, por lo que no es plenamente Inca. Es un 

icono típico en muchas culturas, y está tallada en la portada del Sol perteneciente 

a la cultura Tiwanaku una de las culturas más antiguas. 

Figura 46  

Análisis e interpretación del simbolismo de la Cosmovisión Andina. 

 

Nota: elaboración propia. 

La Chakana es interpretado como un símbolo de escalera, puente, o medio 

por donde el Kamaquen (energía que da vida) transciende hacia la perfección 

llegando a ser una Chakana o similar al Dios Wiracocha. Para alcanzar la 

trascendencia se debe atravesar estos mundos, y la escalera es el medio de 

transición.  
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Figura 47  

Resumen de los símbolos del Código Wirachoca. 

 

Nota: El Código de Tiwanaku y Machu Picchu (2013) 

En ese entender el proyecto confluye estos símbolos como ese proceso 

necesario para la consolidación del conocimiento, y se manifiesta como el 

concepto base para su desarrollo formal y volumétrico. 

3.2.2. Fase Propositiva 

En esta fase propositiva, se detalla cómo se integra en la propuesta de 

diseño la identificación y caracterización de las variables según los criterios 

establecidos. El proceso comienza con la definición del programa de necesidades, 

el cual surge de la identificación de las actividades de gestión pedagógica (ver 

sección 3.2.1.3.), así como de las teorías sobre infraestructura educativa, 

convenciones y espacios pedagógicos informales. A partir de este análisis, se 

determina el aforo que cubrirá el edificio. Como resultado de la evaluación de los 

puntos anteriores, se propone los criterios funcionales.  



109 

 

A continuación, se explora como la caracterización de las condiciones 

naturales y urbanas influye en la formalidad e integración de la propuesta en su 

entorno, respaldada por las teorías de arquitectura permeable y paisaje natural y 

urbano. Posteriormente, se abordan las Neurocualidades arquitectónicas 

destinadas a espacios de convenciones- educación, respaldada por la teoría de la 

neuroarquitectura. Finalmente, se presenta cómo la integración de tecnologías en 

el diseño mejorará el funcionamiento del proyecto del centro de convenciones.  

3.2.2.1. Programación de necesidades 

Para la definición del programa de necesidades, se identificaron los 

requisitos derivados de las actividades pedagógicas expuestas anteriormente, 

clasificándolos según los tipos de usuarios (público general, personal 

administrativo y personal de servicio) y la naturaleza de las actividades 

(zonificación). Posteriormente, estas necesidades fueron evaluadas en términos de 

su importancia, asignándoles niveles específicos para valorar tanto la relevancia 

de cada necesidad como la incidencia de los usuarios en ella.  

A continuación, se muestra una tabla resumen del cuadro de necesidades 

de los usuarios que intervienen en el proyecto (Anexo 10). 

Tabla 13  

Resumen del cuadro de necesidades de los usuarios. 

Tipo (zona) Necesidad 
Público 

general 

Personal 

administrativo 

Personal de 

servicio 

Convenciones 

pedagógicas 

Fortalecimiento 

de aprendizaje y 

capacidades 

Imprescindible Tiene poca 

incidencia 

Casi nada de 

incidencia 

Administrativa 
Administrar 

dirigir 

No incide Imprescindible  Casi nada de 

incidencia 

Complementarias 

 

Descanso, 

alimentación, 

recreación  

Imprescindible  Tiene 

incidencia 

Poca 

incidencia. 
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Tipo (zona) Necesidad 
Público 

general 

Personal 

administrativo 

Personal de 

servicio 

Generales 

Recepción 

Control, 

mantenimiento 

Tiene 

incidencia 

Tiene 

incidencia 

Imprescindible 

Nota: Elaboración propia. 

Seguidamente se procedió a relacionar el cuadro anterior con las teorías de 

arquitectura educativa, convención, espacios pedagógicos informales y el marco 

referencial del proyecto (ver título 2.4.). Resultando el cuadro de asignación de 

posibles espacios a las necesidades (Anexo 11). 

Tabla 14 

Síntesis De Necesidades Del Proyecto. 

Tipo (zona) Necesidad 
Espacios para el 

PG 

Espacios para el 

PA 

Espacios para 

el PS 

Convenciones 

pedagógicas 

Fortalecimient

o de 

aprendizaje y 

capacidades 

Aula, taller, EPI, 

auditorio, TIC. 

EPI Depósito 

Administrativa 

Administrar 

dirigir 

Sala de espera S. juntas, S. 

especialistas, 

Administración  

Depósito 

Servicios 

Complementarios 

 

Descanso, 

alimentación, 

recreación  

EPI, S. exposición, 

estares, hospedaje, 

boulevard, 

restaurante, 

cafetería, biblioteca 

EPI, estares, 

hospedaje, 

biblioteca, 

restaurante, 

cafetería  

Estares, 

restaurante, 

cafetería, 

hospedaje 

Servicios 

Generales 

Recepción 

Control, 

mantenimiento 

Estacionamiento, 

batería de sshh 

Estacionamiento, 

cuarto de control, 

almacenes, batería 

sshh 

Estacionamien

to, cuarto de 

máquinas y 

controles, 

cuarto de 

limpieza, 

almacenes. 
Nota: Elaboración propia. 

3.2.2.2. Aforo del edificio 

Para el cálculo del aforo de las posibles capacitaciones presenciales que se 

puedan desarrollar, se utiliza el método de intervalos de confianza “que cuantifica 

el conocimiento, tanto sobre el auténtico valor, como sobre la incertidumbre que 
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sobre el tenemos: mayor amplitud del intervalo, mayor impresión” (Cobo et al., 

2014, p. 4) 

Tabla 15  

Cálculo de aforo a cubrir.  

Nº Participantes en Total 24124.00 

Nº Actividades Pedagógicas 136.00 

Promedio de Act. Pedagógicas 177.4 

Desviación estándar de Muestra 125.4 

1ª Desviación al 84% 302.8 Cubre el 84% 

2ª Desviación al 97.60% 428.2 Cubre el 97.60% 

3ª Desviación al 99.70% 553.6 Cubre el 99.70% 

Nota: Elaboración propia 

De acuerdo al cálculo de la media, se calculó la desviación estándar que es 

la separación promedio de la media. Donde sumando el promedio y la desviación 

estándar resulta la primera desviación del 84%. Teniendo en conocimiento que las 

actividades pedagógicas se realizan consecutiva y/o simultáneamente se utilizará 

la tercera desviación que cubrirá el 99.70% de las posibles capacitaciones, donde 

el aforo redondeado será de 560 personas recibiendo capacitaciones de forma 

simultánea. 

3.2.2.3.  Criterios de diseño funcionales 

A continuación, se establecen criterios para determinar la funcionalidad 

del proyecto, partiendo del análisis de la programación de necesidades. Estos 

criterios se respaldan en los conceptos de funcionalidad del centro de 

convenciones y los referentes del proyecto 
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Tabla 16  

Premisas de diseño funcionales. 

PREMISAS ACCIONES 

Accesos al 

edificio 

Espacios de 

transición entre 

exterior e interior 

Diseño de un espacio principal de 

recepción y transición de la ciudad hacia 

el interior.  

Diseño de espacios de transición para los 

accesos secundarios. 

Convenciones 

pedagógicas 

Variedad de 

espacios 

pedagógicos y EPI 

Los espacios pedagógicos deben cumplir 

con el aforo, y área extra para otros 

mobiliarios. Estos serán conectados 

mediante un boulevard de tal manera que 

se recorra todo el edificio de forma 

fluida. 

Administrativas 

Funcionamiento 

efectivo y 

organizado 

Los espacios serán organizados según su 

importancia del nivel inferior hacia 

arriba. Cada área ha de contar con una 

oficina, además de espacios de 

almacenaje y limpieza. Se proveerá de 

espacios de espera para el público. 

Servicios 

Complementarias 

Mejorar comodidad 

proporcionando 

servicios adicionales 

Se proveerá de servicios de bienestar, 

comodidad, seguridad, alimentación y 

descanso, para mejorar la calidad de vida 

del usuario, haciendo del edifico atractivo 

para el trabajador como para el visitante. 

Servicios 

Generales 

Proporcionar las 

condiciones y 

recursos para el 

funcionamiento del 

edificio 

Proveer de servicios fundamentales para 

mantener la operatividad y comodidad de 

edificio.  

NOTA: Elaboración propia. 

3.2.2.4. Criterios de diseño espaciales 

Las recomendaciones de los criterios a tener en cuenta para el diseño de 

espacios se derivan de un análisis exhaustivo de las actividades de gestión 

pedagógica, la teoría de arquitectura educativa y los referentes del proyecto. De 

manera significativa, estos criterios se ven influidos por los principios de la 

neuroarquitectura, ya que esta disciplina ejerce influencia crucial en la percepción 

del espacio construido. 
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Tabla 17  

Premisas de diseño espacial del proyecto. 

PREMISAS ACCIONES 

F
le

x
ib

il
id

ad
 e

sp
ac

ia
l 

Variedad de 

dimensiones espaciales 

Brindar diferentes espacios de interacción de 

acuerdo a las actividades que se estén 

desarrollando. 

Flexibilidad del espacio 

de trabajo 

Diseño de conectores entre aulas y/o talleres para 

propiciar un espacio común. 

Flexibilidad de 

cerramientos internos 

Para simultaneidad de actividades, incorporar 

muros plegables en el caso de aulas y/o talleres de 

gran capacidad.  

Flexibilidad de 

cerramientos externos 

Diseño de paneles móviles hacia el exterior, para 

una relación directa y dinámica. 

Cerramientos con doble piel para el control de la 

temperatura interior o como barreras de vientos. 
NOTA: Elaboración propia 

3.2.2.5. Criterios de diseño formales 

Para identificar los criterios formales y lograr una integración armoniosa 

con el entorno del proyecto, se realiza un análisis detallado de las condiciones 

naturales y urbanas previamente caracterizadas. Estos criterios se sustentan en las 

teorías de paisaje natural y urbano, arquitectura permeable, y los referenciales del 

proyecto. Este enfoque asegura que la propuesta arquitectónica se adapte de 

manera coherente al contexto, respetando las particularidades del entorno y 

aplicando principios fundamentales de diseño urbano y arquitectónico.  

a. Criterios de diseño naturales:  

De acuerdo a la figura anterior y a la investigación, el C.P. Viscachuni 

es una zona que permanece vernácula, sin grandes alteraciones 

edilicias. Donde la población ha incorporado la vegetación a su 

vivienda, la trabaja y respeta. De la misma manera, el modelo, asume 

también ese respeto y plantea: 
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Tabla 18  

Premisas de diseño naturales. 

PREMISAS ACCIONES 

Armonía con 

el entorno 

Incorporar el modelo al entorno de manera armónica, manteniendo 

los patrones naturales del paisaje (colores, texturas, materiales, 

formas, escalas) y conservando la propiedad de la naturaleza. 

Orientación 

del proyecto 

Orientar el modelo de este a oste para el mejor aprovechamiento del 

giro del sol durante el día, además cumple la función de barrera 

contra el viento del Sureste propiciando una ventilación cruzada. 

Barreras 

vegetales 

Proteger al usuario de los vientos predominantes mediante barreras 

arbóreas y setos. Como también para el control de la temperatura y 

humedad. 

Ganancia 

Solar 

Orientar adecuadamente los vanos, y dimensionarlos de acuerdo al 

volumen que vayan a ventilar. 

Proporcionar con cuidado las superficies opacas y vidriadas. 

Uso de sombras o dispositivos de sombreado. 

Aislamiento 

Uso de materiales aislantes en muros, cubiertas, pisos, puentes 

térmicos, etc.  

Uso de materiales refrigerantes para cubiertas. 

Inercia 

térmica 

Varía en función de la masa y los materiales del edificio. 

Los cerramientos de alta inercia permanecen relativamente estables 

frente a cambios de temperatura. 

Ventilación 

Posibilitan el intercambio de aire con el exterior. 

Ventilación del sureste, utilizar barreas vegetales para reducir la 

velocidad de los vientos. 

Propiciar un clima fresco en los ambientes con el uso de vegetación, 

muros calados y selección adecuada de los materiales. 
NOTA: Elaboración propia 

b. Criterios de diseño urbano 

De acuerdo a la investigación, el C.P. Viscachuni es una zona que 

permanece natural, sin grandes alteraciones en su trama rural, donde 

abundan las especies arbóreas. Las edificaciones son de material 

rustico y son en poca cantidad. Por lo que la infraestructura debe cuidar 

la inserción de esta en la zona. 
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Tabla 19  

Premisas de diseño urbanas. 

PREMISAS ACCIONES 

Mantener la 

relación con el 

entorno 

La altura de la edificación respeta los lineamientos municipales, la 

edificación consta de máximo tres niveles, y cumple con el 

reglamento de IPP. 

Lenguaje 

arquitectónico 

El edificio incorpora códigos arquitectónicos y materiales 

predominantes que identifican la arquitectura de la ciudad de Puno. 

 

Permeabilidad 

Integrar el exterior con el interior mediante un boulevard que 

atraviesa diagonalmente el volumen. Dar la sensación de ciudad 

permeable dentro de la edificación. Permitir la relación visual desde 

el interior hacia el exterior mediante el uso adecuado de materiales. 

Transitabilidad 

vial 

Mediante el estudio de sistema vial, el edificio procura aminorar 

impactos negativos en la transpirabilidad vehicular y peatonal, 

cuidando la trama urbana de la zona. 
Nota: Elaboración propia. 

c. Criterios de diseño morfológicos  

Como premisa de concepto de diseño se utilizan símbolos que se 

encuentran en la puerta del Sol en el sitio de Tiwanaku como parte de 

nuestro origen, así también el modelo incorpora la esencia de la 

cosmovisión andina, el proceso del perfeccionamiento del hombre. 

Tabla 20  

Premisas de diseño morfológicas. 

PREM

ISAS 
ACCIONES 

INTERPRETACIÓN 

GRÁFICA 

In
co

rp
o
ra

ci
ó
n
 d

e 
co

n
ce

p
to

s 
cu

lt
u
ra

le
s Para el concepto de diseño se toman los 

siguientes elementos: 

- Diagonal: linealidad, dualidad, armonía, 

equilibrio, dualidad. 

- Escalonado: Integrador de los 3 mundos 

- Elementos que se transformaran y se harán 

presentes en la planta del proyecto, así 

también formaran parte de los ornamentales 

y revestimiento de la infraestructura. 

- La analogía de escalonado se incorpora a la 

elevación para su compresión como un 

proceso de transformación del usuario que 

lo habita.  
Simbologia de la puerta del Sol- 

Tiwanaku 
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PREM

ISAS 
ACCIONES 

INTERPRETACIÓN 

GRÁFICA 

A
rm

o
n
ía

 c
o
n
 e

l 

en
to

rn
o
 

- El concepto de escalonado permanece, 

teniendo como fondo los cerros y a su vez 

asemejándolos mediante curvaturas. 

- El concepto de diseño simula la morfología 

curva de los cerros colindantes. 

- La distribución de terrazas curveadas 

permitirá el confort climático en el edificio. 
 

NOTA: Elaboración propia. 

3.2.2.6. Criterios de diseño para la elección de mobiliario 

En base la teoría sobre espacios pedagógicos informales y los referentes 

del proyecto, se establecen las siguientes recomendaciones para la elección del 

mobiliario adecuado para las distintas zonas y usos. 

Tabla 21  

Premisas de diseño para el mobiliario 

PREMISAS ACCIONES 

F
le

x
ib

il
id

ad
 d

e 
m

o
b
il

ia
ri

o
 

Mobiliario pedagógico 

unipersonal 

- Sillas de aula de tipo móvil, con apoyo 

espaldar con escritorio. 

- Mesa de aula ajustable, móvil y con seguro. 

Mobiliario pedagógico 

grupal 

- Sillas de aula de tipo móvil, con apoyo 

espaldar sin escritorio. 

- Mesa de aula de diferentes tamaños, ajustable, 

móvil, con seguro, pizarrón lateral y salidas 

eléctricas. 

Mobiliario individual 

social 

- Taburetes, sofás, sillas acojinada. 

- Mesa central 

Mobiliario individual 

privado 

- Espacio personal, adaptado con escritorio, 

silla, conexiones eléctricas y adecuada 

iluminación. 

Mobiliario grupal 

social  
- Dotar con sillería individual acojinada, mesa 

central, accesorios eléctricos. 

Mobiliario grupal 

colaborativo 

- Dotar con taburetes, mesa plegable o ajustable, 

pizarrón móvil, salidas eléctricas, paneles 

divisores. 

Mobiliario grupal 

privado 

- Paneles divisores de espacios, mesa plegable o 

individual, sillería o sofá acojinado, salida 

eléctrica. 
Nota: Elaboración propia.  
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3.2.2.7. Principios de la neuroarquitectura para espacios de 

convención- educación  

Al comprender los fundamentos de la neuroarquitectura y su impacto en el 

cerebro y la plasticidad del individuo, se elabora una lista de criterios que serán 

integrados en el diseño de cada espacio. La aplicación de estos criterios será 

específica para entorno educativo, y dependerá tanto del programa de necesidades 

como de la función cognitiva que se espera que dicho espacio cumpla.  

Tabla 22  

Premisas de diseño de la neuroarquitectura. 

PREMISAS ACCIONES 

Altura de techos 
Para espacios de concentración se utiliza cielos bajos. 

Para espacios de creación y apertura se utiliza cielos altos. 

Espacios verdes 

Ubicación contigua de especies vegetales, dar sensación de 

serenidad al usuario. 

Permitir que el usuario interactúe con la vegetación.  

Variedad de texturas y 

materiales 

Incorporación de materiales texturizados para estimular el 

aprendizaje háptico, permite la exploración. 

Variedad de colores 

El color debe relacionarse directamente con la actividad a la 

que está destinado el espacio. 

A su vez debe permitir la flexibilidad visual de los espacios. 

Apertura Visual 
Provocar amplia visibilidad en los recorridos y espacios 

naturales como amplios ventanales. 

Cantidad y calidad de 

la iluminación 

 

Para alcanzar el confort visual se tendrá en cuenta: 

- Calidad: fuente, distribución, tono y color, intensidad. 

- Cantidad: tanto la escasez como el exceso de luz pueden 

provocar malestar. 

La luz natural en la educación, mejora la atención y el 

proceso de aprendizaje. 

- Disponer de vistas exteriores. 

- Luz natural en cantidades suficiente 

- Distribución uniforme. 

- Buena combinación de luz natural y artificial. 

- Iluminación adecuada a la tarea. 

- Medios para asegurar la ausencia de deslumbramiento y de 

contrastes excesivos. 

Nivel sonoro 
El efecto del sonido en el bienestar depende de las respuestas 

psicológicas individuales. 
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PREMISAS ACCIONES 

Tener en cuenta las necesidades de los ocupantes, factores 

externos y arquitectónicos: 

- Actividades a desarrollar, tipos de ruido a controlar 

- El espectro del ruido a controlar. 

- El sistema de construcción y los materiales.  

Calidad de aire 

- Eliminar o minimizar las fuentes de emisiones 

contaminantes. 

- Ventilación adecuada con extractores e inyectores de aire 

dependiendo del nivel de ocupantes. 

- Purificar el aire mediante el filtrado del aire entrante e 

interior. 

- Ventilación mecánica solo cuando sea necesario. 

- Priorizar uso de ventilación natural (depende del exterior y 

las corrientes de viento) 

- Ventilación hibrida de acuerdo a las estaciones. 

Texturas para personas 

con discapacidad 

Parte del objetivo del proyecto es la inclusión social hacia las 

personas con capacidades distintas, por lo que se proyecta: 

- Uso de baldosas podo táctiles. 

- Uso de barandas con información en braille.  

- Señalética en braille. 

- Señaléticas, barandas y rampas fotoluminiscentes. 

Tipografías 

Comunicación gráfica para la lectura no verbal. 

Su uso es principalmente para llamar la atención del usuario e 

informar de forma amable. 
Fuente: Elaboración propia. 

A partir de la lista anterior y en consonancia con las teorías de la 

neuroarquitectura, los procesos cognitivos, la plasticidad cerebral y los 

fundamentos del proyecto, se propone una respuesta través de la configuración de 

espacios. La caracterización de estos entornos se orienta hacia la generación de 

señales nerviosas que induzcan estímulos en el usuario. En este contexto, se 

procede a identificar los principales neurotransmisores cuyas necesidades 

espaciales deben ser atendidas de manera cuidadosa y adaptada a las 

particularidades del proyecto.  
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Figura 48  

Respuesta mediante espacios arquitectónicos a los neurotransmisores. 

 

Nota: Elaboración propia
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3.2.2.8. Criterios de diseño tecnológicos  

Los criterios a considerar se dan en respuesta a la situación actual del 

mobiliario, y la utilización se estos. Las consideraciones fueron tomadas de 

acuerdo a los referentes del proyecto. 

Tabla 23  

Premisas de diseño tecnológicas. 

PREMISAS ACCIONES 

Equipamiento 

tecnológico 

Uso de equipos tecnológicos para la dinámica de las actividades. 

Pantallas móviles, proyectores empotrados, controles, micrófonos, 

parlantes y automatización de persianas e iluminación.  

Uso de conexiones eléctricas escondidas en el mobiliario, pisos, 

paredes y techos a razón de no alterar la lectura de los ambientes. 

Mobiliario con monitores e instalaciones incorporadas para su 

seguridad. 

Pieles móviles 
Uso de paneles móviles y giratorios de acuerdo a la temperatura 

interna de los espacios, para mantener el confort térmico. 
NOTA: Elaboración propia. 

3.3. POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.3.1. Población 

La población estuvo conformada por docentes registrados que suman un 

total de 5140. 

3.3.2. Muestra 

La muestra estuvo conformada por 140 docentes, esta muestra se obtuvo 

por medio de un muestreo aleatorio simple para poblaciones finitas. 

𝑛 =
𝑁 × 𝑍1−𝛼

2 × 𝑝 × 𝑞

𝑒2 × (𝑁 − 1) + 𝑍1−𝛼
2 × 𝑝 × 𝑞

 

Donde: 
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𝑛 =
5140 × 1.962 × 0.85 × 0.15

0.052 × (5140 − 1) + 1.962 × 0.85 × 0.15
= 133.63 ≈ 134 

La mínima muestra representativa para el estudio es de 134 docentes, pero 

por disponibilidad de docentes se realizó el estudio en 140 muestras. 

3.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

3.4.1. Técnicas 

3.4.1.1. Actividades de gestión pedagógica 

• Observación no sistémica: se observaron las capacitaciones, con el 

fin de tomar información y registrarla para el análisis posterior. Se 

observó la organización de los docentes desde el inicio de la 

capacitación, como; el acondicionamiento del ambiente, la instalación 

de mobiliario y equipamiento, registro del personal al ingresar, 

ubicación de los usuarios en el caso del laboratorio de cómputo, 

manipulación de los equipos y mobiliario tanto del usuario como del 

capacitador, registro del usuario al término de la capacitación. 
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• Revisión y recolección documental: mediante un documento se 

solicitó a la UGEL Puno el cronograma de capacitaciones que se 

realizaron anteriormente y durante los últimos años. 

• Entrevista: se entrevistó a los especialistas, quienes comentaron; el 

cómo, con cuanta frecuencia, concurrencia y alcance realizaron las 

capacitaciones. 

• Encuesta no estructurada: se elaboró un modelo de encuesta (Anexo 

12) para conocer las necesidades de los docentes y las carencias de la 

infraestructura donde se realizan las capacitaciones. 

3.4.1.2. Condiciones naturales del contexto de emplazamiento 

• Observación no sistémica: se visitó la zona en cada inicio de estación 

del año para tomar nota sobre los cambios de rotación solar, 

vegetación, dirección de vientos y otros fenómenos climáticos.   

• Revisión y recolección documental: se revisaron los mapas temáticos 

del PDU de la ciudad de Puno. Para la geomorfología e hidrografía de 

la zona se hizo uso de cartas nacionales de INGEMET, SENAMHI, 

GEOCATMIN, etc. 

3.4.1.3. Condiciones urbanas del contexto de emplazamiento 

• Observación no sistémica: se visitó la zona para tomar apuntes del 

sistema y el estado de las edificaciones. 

• Revisión y recolección de información: se revisó el PDU de la ciudad 

de Puno para la determinación de tipologías según la normatividad. 
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3.4.1.4. Neuro-cualidades arquitectónicas para espacios de 

convención- Educación 

• Revisión y recolección documental: Se revisaron teorías sobre la 

neurociencia y su vinculación con el espacio construido. Se asistió a 

conferencias sobre neuroarquitectura, espacios saludables y espacios 

educativos. Se estudió los antecedentes del proyecto y sus aportes con 

la neuro-arquitectura.  

3.4.2. Instrumentos 

3.4.2.1. Actividades de gestión pedagógica 

• Libreta de apuntes: durante la ejecución de las capacitaciones, se hizo 

uso de una libreta de apuntes, tomando en cuenta las fases de la 

capitación y los tiempos de refrigerio, también los contratiempos por 

fallas en los equipos y/o reubicación del mobiliario o espacios. 

• Registro fotográfico: se realizó un registro fotográfico antes, durante 

y después de las capacitaciones. 

3.4.2.2. Condiciones naturales del contexto de emplazamiento. 

• Fichas técnicas: para la identificación de la flora y fauna se hizo uso 

de fichas técnicas, detallando las principales características y 

adjuntando imágenes (Anexo 2). 

• Registro fotográfico: se realizó un registro fotográfico de las especies 

naturales de la zona. 
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3.4.2.3. Condiciones urbanas del contexto de emplazamiento. 

• Fichas técnicas: se utilizó este instrumento para el reconocimiento del 

perfil urbano y principales características de las edificaciones de la 

zona (Anexo 9). 

• Registro fotográfico: mediante un registro fotográfico se reconoció 

las tipologías de la zona. 

3.4.2.4. Neuro-cualidades arquitectónicas para espacios de 

convención- Educación 

• Libreta de apuntes: se tomaron apuntes durante las conferencias y 

cursos. 

• Guía de revisión documental: Se utilizaron plataformas de Google 

académico, Redalyc, repositorios de tesis, SpringerOpen, libros 

digitales, SciELO y Concytec se revisó información de estudios y 

publicaciones científicas recientes sobre los temas inherentes a la 

neuroarquitectura.  

• Cursos y conferencias internacionales: la asistencia a este tipo de 

eventos permitió conocer la perspectiva y avances de otros países 

sobre el tema.  
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. PROPUESTA ARQUITECTÓNICA  

La propuesta de un centro de convenciones para la UGEL Puno representa un 

proyecto arquitectónico centrado en la calidad educativa y la formación continua de los 

docentes. Se reconoce que la infraestructura educativa juega un papel crucial en este 

proceso, contribuyendo al desarrollo sostenible de la ciudad y su sociedad. En respuesta 

a esta premisa, el proyecto ha sido diseñado espacialmente considerando las necesidades 

pedagógicas de los docentes y aplicando los principios de la neuroarquitectura para 

enriquecer la experiencia del usuario. 

Además, como parte integral de la infraestructura, el proyecto refleja los valores 

inherentes tanto a la naturaleza como al entorno urbano que lo rodea. De manera 

significativa, se concibe como una extensión armónica de la ciudad de Puno. En este 

enfoque no solo busca satisfacer las necesidades educativas, sino también integrarse de 

manera orgánica en el tejido urbano y cultural de la comunidad, consolidándose como un 

elemento que potencia el crecimiento y la identidad de local. 

Figura 50 

Estructuración de los resultados de la propuesta arquitectónica 

 

Nota: elaboración propia. 
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La propuesta se estructura en tres etapas fundamentales: En primer lugar, se 

destaca la programación arquitectónica, que se obtiene de la identificación de las 

actividades de gestión pedagógica y los criterios espacios-funcionales previamente 

analizados. A continuación, se encuentra la síntesis del proyecto arquitectónico, la cual 

se obtiene de la caracterización de las condiciones naturales y urbanas del contexto de 

emplazamiento. Finalmente, se presenta el anteproyecto, donde se exhiben de manera 

detallada a través de planos e imágenes los resultados obtenidos en la investigación del 

proyecto.  

4.1.1. Programación arquitectónica 

A partir de la fase propositiva, se llevó a cabo una organización sistemática 

de las necesidades del usuario en zonas, utilizando como referencia la 

“composición espacial de un centro de convenciones” Plazola Cisneros (1997, p. 

127). A continuación, se detalla la programación cualitativa y cuantitativa, las 

cuales abordan las características formales, espaciales y de capacidad que definen 

el proyecto. Por último, se presenta la estructuración jerárquica del sistema 

arquitectónico, destacando la interrelación entre los espacios para garantizar su 

óptimo funcionamiento 

A continuación, se expone y detalla las características que poseen las zonas 

del proyecto: 

4.1.1.1. Zonificación 

El proyecto se dividirá en las siguientes zonas: 
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Tabla 24  

Zonificación General Del Proyecto. 

ZONIFICACIÓN GENERAL 

ZONAS 

1. Zona Receptiva 

2. Zona Administrativa 

3. Zona de Convención 

4. Zona de Servicios complementarios 

5. Zona de Servicios generales 
Nota: Elaboración propia. 

4.1.1.1.1. Zona receptiva 

Esta es una zona específica del edificio designada para recibir visitantes. 

Su función principal es de proporcionar un punto centralizado donde los visitantes 

pueden ser informados, orientados y dirigirse hacia otro lugar. Se ubica en la 

entrada principal del edificio y cuenta con mobiliario urbano. Además, sirve como 

espacios de transición entre la ciudad y el edifico. 

4.1.1.1.2. Zona Administrativa 

La zona administrativa, como organizador, director y generador de 

proyectos pedagógicos ha sido diseñado de tal manera que estimule positivamente 

a usuario permanentemente, como al visitante. En la zona administrativa se 

desarrollan espacios principalmente de gerencia, planificación y reunión. 

Buscando el confort espacial, térmico y funcional, los espacios se diseñaron 

pensando tanto al personal administrativo como visitante. 

4.1.1.1.3. Zona de convenciones 

Esta zona alberga espacios educativos sugerentes, con el propósito de que 

la realización de actividades de convención resulte disuasiva y acogedora para los 

docentes. Se distingue por una transición fluida desde espacios pedagógicos 
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formales a espacios pedagógicos informales (EPI), fomentando así la creación de 

una comunidad entre los asistentes. Estos espacios se caracterizan por su 

organicidad y flexibilidad, incorporando mobiliario móvil que facilita su 

adaptación a las necesidades tanto individuales como grupales.  

En concordancia con el programa de necesidades, esta zona alberga 

diversos espacios, tales como aula tipo auditorio, aula flexible, taller TIC, 

auditorio, coworking Coffe, sala de exposición y biblioteca. Cada uno de estos 

espacios se ha concebido para proporcionar un entorno educativo dinámico y 

funcional, respaldando así la diversidad de actividades que se llevaran a cabo en 

la zona. 

4.1.1.1.4. Zona de servicios complementarios 

Esta zona está destinada a proporcionar servicios adicionales y 

complementarios que respaldan las actividades principales del edificio. Esta zona 

incluye: restaurante, áreas de descanso, sanitarios, estacionamiento y áreas de 

almacenamiento. 

4.1.1.1.5. Zona de servicios generales 

En esta zona se albergan servicios esenciales y necesarios para el 

funcionamiento eficiente y cómodo del edificio. Entre estos servicios se tiene: 

sanitarios, almacenamiento, áreas de descanso, pasillos o corredores, áreas de 

recepción, cuarto de controles y puntos de información.  

4.1.1.2. Programación Cualitativa 

Esta sección aborda el desarrollo de la programación cualitativa de las 

distintas áreas del proyecto. Se presenta información detallada que se fundamenta 
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en el estudio exhaustivo de las necesidades del usuario, el análisis del sitio y las 

consideraciones contextuales. Es importante destacar que el enfoque cualitativo 

de la programación se centra especialmente en el estudio de la precepción del 

espacio, la interacción humana con el entorno construido y otros aspectos 

subjetivos.  

4.1.1.2.1. Zona Receptiva  

La zona receptiva se distingue como un espacio integrador entre la ciudad 

y el edificio. En ella, se incorporan elementos y materiales propios de la zona 

urbana, estableciendo conexiones directas con el entorno y el espacio construido 

del edifico. A continuación, se ofrece un breve resumen de los espacios que 

conforman la zona receptiva; para consultar el programa completo se puede 

revisar el Anexo 13. 

Tabla 25  

Espacios de la zona receptiva del proyecto 

ZONA RECEPTIVA 

Información Parque Acceso vehicular 

Nota: Elaboración propia. 

4.1.1.2.2. Zona Administrativa 

La zona administrativa despliega su función en la gestión integral del 

edifico, donde la actividad principal consiste en la generación de ideas y 

metodologías para la ejecución de eventos pedagógicos. Es por esta razón que se 

enfatiza la aplicación de los principios de la neuroarquitectura en estos espacios 

de oficina, promoviendo una interacción ordenada y organizada tanto con el 

entorno como con los usuarios. (Ver el programa completo en el Anexo 14) 
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Tabla 26  

Espacios de la zona administrativa del proyecto 

ZONA ADMINISTRATIVA 
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Nota: Elaboración propia. 

4.1.1.2.3. Zona de convenciones 

La zona de convenciones es el epicentro de actividades para los docentes, 

siendo principalmente educativa. Los espacios pedagógicos formales se 

distinguen por su sobriedad en cuanto a colores, texturas y mobiliario, diseñados 

para abarcar una variedad de procesos de aprendizaje. En contraste, los espacios 

pedagógicos informales (EPI) se caracterizan por su mobiliario flexible y vibrante, 

fomentando que los usuarios se apropien del entorno, aviven su curiosidad y 

aprovechen mejor el espacio. Esta zona mantiene una estrecha relación con la zona 

de servicios complementarios, facilitando así el óptimo aprovechamiento de los 

servicios ofrecido por el edificio. (Ver Programa completo en el Anexo 15) 

Tabla 27  

Espacios de la zona de convenciones del proyecto 

ZONA DE CONVENCIONES 

SUB ZONA ESPACIOS 

Sala de 

convenciones 

Aula T. auditorio, Aula flexible, Taller TIC 

Auditorio 

Recibidor, taquilla, butacas, escenario, zona de 

preparación, vestuario, almacén, sala de 

control, cuarto de limpieza  
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ZONA DE CONVENCIONES 

SUB ZONA ESPACIOS 

Espacios 

pedagógicos 

informales 

Colaborativos dispersos, colaborativos 

agrupados, individuales  

Coworking Coffe 

Cocina, atención, despensa, cuarto de limpieza, 

depósito de residuos, vestuario, área de mesas 

individual público, áreas de mesas grupal 

publico  

Área de exposición Sala de exposición  

Servicios generales 

Boulevard de circulación, sanitarios para 

damas y caballeros, depósito de limpieza, sala 

de lactancia.  

Biblioteca 

Información, área de libros, privado/ 

individual, privado/ equipo, publico/ 

individual, publico/ equipo, almacén, cuarto de 

limpieza, sanitarios. 

Nota: Elaboración propia 

4.1.1.2.4. Zona de servicios complementarios 

La programación de esta zona incorpora elementos de la zona de 

convenciones, facilitando así la intercomunicación entre ambas áreas. La zona de 

servicios complementarios no solo está diseñada para satisfacer las necesidades 

de los usuarios internos, sino que también cuenta con la capacidad para recibir a 

visitantes externos a través de un acceso secundario. Un aspecto cualitativo 

distintivo es que, al recibir a visitantes externos, su arquitectura incorpora 

elementos característicos de la zona monumental de Puno. (Consultar el programa 

completo en el Anexo 16) 
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Tabla 28  

Espacios de la zona de servicios complementarios del proyecto 

ZONA DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 

SUB ZONA ESPACIOS 

Restaurante 

Cocina, atención, despensa de conservación, 

despensa de congelación, depósito de 

limpieza, almacén de residuos, vestuario, 

sanitarios para el personal, patio de mesas 

interior, patio de mesas al exterior, sanitarios 

para el público.  

Hospedaje 

Foyer, recepción, sala de espera, 

administración, sanitarios, depósito, cuarto 

de limpieza, lavandería, habitaciones. 

Estacionamiento 
Guardianía, área de bicicletas, área de motos, 

autos, minivan, buses, ambulancia.  

Tópico 
Consultorio, atención rápida, sala de reposo, 

deposito, sanitario. 

Recreación Estares, recreación activa, recreación pasiva. 
Nota: Elaboración propia.  

4.1.1.2.5. Zona de servicios generales  

La programación cualitativa de esta zona destaca por mantener la tipología 

de diseño, a pesar de tratarse de espacios dedicados a servicio y mantenimiento. 

A continuación, se presenta un breve resumen de los espacios; para obtener 

información detallada, consultar el Anexo 17. 

Tabla 29  

Espacios de la zona de servicios generales 

ZONA DE SERVICIOS GENERALES 

SUB ZONA ESPACIO 

Cuarto De Controles 

Tanque de gas GLP 

Sub estación  

Sala de control  

Control de cisterna y bombas 

Control eléctrico  

Patio de maniobras  
Nota: Elaboración propia  
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4.1.1.3. Programación Cuantitativa 

El programa cuantitativo refiere al conjunto de especificaciones y 

requisitos que se miden de manera numérica o cuantitativa. Las programaciones 

que a continuación se desarrollan, incluyen información de dimensiones mínimas 

de los espacios, de acuerdo al RNE. 

4.1.1.3.1. Zona receptiva  

El cálculo del área asignada a la zona receptiva se ha realizado conforme 

a las áreas mínimas establecidas en el Anexo 6 Calculo de aforo del CENEPRED 

y RNE. 

Tabla 30  

Programación cuantitativa de la zona receptiva 

ZONA RECEPTIVA 

ESPACIOS Nº M2/P # PER. 
ÁREA 

UNIT. 

ÁREA 

PARCIAL 

ÁREA 

TOTAL 

Información 4 2.00 1.00 2.00 8.00 

158.00 Parque 2 1.50  40.00 60.00 120.00 

Acceso vehicular 2 15.00  1.00 15.00 30.00 

Nota: Elaboración propia 

4.1.1.3.2. Zona administrativa   

A continuación, se presenta la programación cuantitativa de la zona 

administrativa. Se han tenido en cuenta medidas mínimas, brindando flexibilidad 

para que el área pueda exceder los valores indicados en el cuadro siguiente.  
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Tabla 31  

Programación cuantitativa de la zona administrativa 

ZONA ADMINISTRATIVA 

ESPACIO Nº M2/P # PER. 
ÁREA 

PARCIAL 

ÁREA 

TOTAL 

Hall de ingreso 1 1.00  20.00 20.00 

531.00 

Recepción 1 1.00 2.00 2.00 

Sala de espera 1 2.00 15.00 30.00 

Secretaría 1 10.00 3.00 30.00 

Administración 1 10.00 3.00 30.00 

Tesorería 1 10.00 2.00 20.00 

Logística 1 10.00 2.00 20.00 

Recursos 

humanos 
1 10.00 4.00 40.00 

Gerencia general 1 10.00 4.00 40.00 

Sala de 

especialistas 
1 10.00 20.00 200.00 

Sala de reuniones 1 1.50 20.00 30.00 

Archivo 1 5.00 2.00 10.00 

Dep. Basura 2 6.00 1.00 6.00 

Cto. Limpieza 1 3.00 1.00 3.00 

Sshh damas 1 4L, 4l 4.00 25.00 

Sshh varones 1 3L,3u, 3l 3.00 25.00 

Nota: Elaboración propia. 

4.1.1.3.3. Zona de convenciones 

La programación cuantitativa para la zona de convenciones se fundamenta 

en el cálculo de aforo detallado en la sección 3.2.2.2. como resultado del análisis 

de la frecuencia del número de participantes, se concluyó que el aula tipo auditorio 

podrá albergar a 100 personas, el aula flexible a 150 personas, el taller TIC a 100 

personas y el auditorio a 250 personas. Estos aforos fueron identificados como los 

grupos más frecuentes de acuerdo a la investigación, donde esta zona acoge a un 

total de 560 docentes. 

A continuación, se presenta una tabla resumen del área total de la zona de 

convenciones, ver el anexo 18 para visualizar la información completa. 
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Tabla 32  

Resumen de la programación cuantitativa de la zona de convenciones. 

ZONA DE CONVENCIONES 

SUB ZONA 
ÁREA 

PARCIAL 

ÁREA 

TOTAL 

Sala de convenciones pedagógicas 575.00 

2047.90 

Auditorio  399.00 

Espacios pedagógicos informales 177.50 

Coworking Coffe 223.40 

Área de exposición  120.00 

Servicios generales 304.00 

Biblioteca  249.00 
Nota: elaboración propia.  

4.1.1.3.4. Zona de servicios complementarios 

A continuación, se presenta la programación cuantitativa de la zona de 

servicios complementarios. Destacando como subzona principal al restaurante, 

con una capacidad para atender a 328 personas simultáneamente, lo que representa 

el 60% del total de docentes participantes al mismo tiempo. Además, el área de 

hospedaje dispone de 14 camas, principalmente destinadas a los ponentes. A 

continuación, se desarrolla un resumen conciso de las áreas en la zona de servicios 

complementarios; para obtener información detallada, se puede consultar la tabla 

completa en el anexo 19.   

Tabla 33  

Resumen de la programación cuantitativa de la zona de servicios 

complementarios 

ZONA DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 

SUB ZONA ÁREA PARCIAL ÁREA TOTAL 

Restaurante  487.90 

888.50 
Hospedaje  230.90 

Estacionamiento  718.00 

Tópico  44.00 
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ZONA DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 

SUB ZONA ÁREA PARCIAL ÁREA TOTAL 

Recreación  125.70 
Nota: elaboración propia. 

4.1.1.3.5. Zona de servicios generales  

En la programación cuantitativa de esta área, se consideraron las 

dimensiones de los equipos. Dado que la normativa no establece un área específica 

para estos espacios, debido a que las instalaciones y las dimensiones de los 

equipos varían según la magnitud del proyecto, se optó por tener en cuenta las 

medidas concretas de los equipos.  

Tabla 34  

Programa cuantitativo de zona de servicios generales. 

 ZONA ADMINISTRATIVA 

S/Z ESPACIO Nº M2/P # PER. 
ÁREA 

PAR. 

ÁREA 

TOTAL 

C
U

A
R

T
O

 D
E

 

C
O

N
T

R
O

L
E

S
 

Tanque gas GLP 1 40.00 1.00 40.00 

125.00 

Sub estación  1 15.00 1.00 15.00 

Salas de control  1 15.00 1.00 15.00 

Control de 

cisterna y bombas  
1 40.00 1.00 40.00 

Control eléctrico  1 15.00 1.00 15.00 

Patio de 

maniobras  
1 30.00 1.00 30.00 

NOTA: Elaboración propia 

4.1.1.4. Estructuración jerárquica del sistema arquitectónico  

4.1.1.4.1. Organigrama general  

A continuación, se presenta la aproximación de la ubicación de las zonas, 

clasificadas según la jerarquía establecida anteriormente. Considerando que la vía 

principal se encuentra sobre la Av. Uros Chulluni, es en este punto donde se 

localiza la zona receptiva principal. Desde este punto, se dará inicio al boulevard, 
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el cual atravesará el edificio hasta alcanzar un acceso secundario posicionado en 

la vía secundaria.  

Figura 51  

Organigrama general y las zonas jerarquizadas 

 

Nota: Elaboración propia. 

4.1.1.4.2. Diagrama de relaciones general  

A continuación, se muestra la relación entre los diferentes espacios del 

proyecto. Esta herramienta ayuda a comprender la distribución formal y las 

relaciones dentro de la estructura arquitectónica. 
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Figura 52  

Diagrama de relaciones general del proyecto. 

 

Nota: Elaboración propia. 

4.1.1.4.3. Diagrama de flujos general  

A continuación, se muestra la representación gráfica que ilustra la 

circulación y el movimiento dentro del espacios arquitectónicos.  
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Figura 53  

Diagrama de relaciones General. 

 
Nota: Elaboración propia 

4.1.2. Síntesis del concepto arquitectónico  

4.1.2.1. Jerarquía de espacios  

A raíz de la fase propositiva y de programación del proyecto, se expone la 

jerarquía asignada a los distintos espacios. Esta diferenciación se determina de 

acuerdo a las características naturales y urbanas que ofrece el contexto para la 

mejora de la habitabilidad y experiencia del usuario. A continuación, se presenta 

un diagrama de lugar que ilustra la influencia de las características del entorno, 

las que contribuyen a jerarquización. 
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Figura 54  

Diagrama de lugar del terreno del proyecto. 

 

Nota: Elaboración propia 

a. Orientación: la orientación del edificio se establece de este a oeste, 

lo que cual influye significativamente en la calidad y cantidad de luz 

natural que penetra en el interior. Esta disposición reduce la 

dependencia de iluminación artificial, repercutiendo directamente en 

la calidad de vida de los ocupantes y en la sostenibilidad general del 

proyecto.  

b. Vientos dominantes: La dominancia de los vientos prevalece 

mayormente de sureste a noroeste, lo que implica que estos ejercerán 

una influencia significativa en la ventilación natural, la temperatura y 

eficiencia energética del edifico.  

c. Ejes perceptuales: con la extensión del lago Titicaca hacia el este, 

siendo la característica visual dominante, se reconoce este elemento 

como el principal foco de atracción, mientras que las montañas, como 

el segundo, conforman conjuntamente el eje central del proyecto. 
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4.1.2.2. Síntesis formal 

Como resultado de las condiciones naturales del entorno y los criterios de 

diseño se toma “el escalonado” como base para el concepto de diseño. El 

escalonado en la cosmovisión andina significa el proceso hacia el 

perfeccionamiento, esta analogía sirve como el proceso del docente hacia el 

perfeccionamiento del conocimiento.  

Figura 55  

El concepto de escalonado 

 

Nota: elaboración propia. 

A través de un eje diagonal, el escalonado refleja la dualidad de 

cosmovisión andina, descomponiéndose en sus elementos constituyentes. 

Posteriormente, estos elementos experimentan deformaciones que siguen la 

dirección hacia los nodos de los cerros cercanos, adoptando las formas curvas 

características de los mimos, emulando así la andenería. La intersección de estos 

nuevos elementos se lleva a cabo de manera que simule el cruce de los cerros y se 

asemeje al entorno circundante.  

A continuación, se detalla el proceso de conceptualización del proyecto.  
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4.1.2.3. Síntesis volumétrica   

El proyecto incorpora las curvas y juegos de alturas de su entorno 

geográfico, de esta manera se incorpore al contexto armónicamente conservando 

la simplicidad dinámica de la naturaleza. 

Figura 57  

Exploración volumétrica del Proyecto. 

 

Nota: Elaboración propia. 

4.1.2.4. Síntesis constructiva. 

La elección del sistema constructivo y materiales utilizados crean una 

atmosfera de acuerdo a las actividades que se desarrollan en el centro de 

convenciones. Donde los materiales influyen en el reconocimiento del espacio.  
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Figura 58  

Sistema de losa nervada Holedeck. 

 

Nota: El sistema de Holedeck dice usar un 55% menos de concreto que una losa 

estándar del mismo material, volviéndolo significativamente más económico y eficiente, 

al mismo tiempo que reduce el grosor de los cielos falsos para permitir un mayor 

número de pisos en edificios altos. 

Para la elección del sistema constructivo se toma en cuenta los avances 

tecnológicos para la optimización de recursos. Por tanto, para la amplitud y 

flexibilidad de los espacios, el proyecto plantea un sistema estructural aporticado 

con amplias luces tanto horizontal como verticalmente. El uso de la losa reticular 

o sistema Holedeck facilita la instalación, funcionamiento y mantenimiento de los 

sistemas mecánicos y sanitarios.  

4.1.2.5. Síntesis de la materialidad  

Tabla 35  

Síntesis de los materiales a utilizar en el proyecto 

ELEMENTOS MATERIALES 

Muro fijo de soga y de 

cabeza 

Mampostería de ladrillo estucado 

Mampostería de ladrillo caravista color blanco y ocre 

Muro móvil tipo 

desplegable 

Tablero laminado con borden de aluminio, e interior acústico 
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ELEMENTOS MATERIALES 

Drywall fijo 
Tablero laminado con borde de aluminio fijo a techo y piso, 

con interior de aislante térmico 

Revestimiento 

Tarrajeo con cemento 

Mampostería de piedra 

Panel aislante acústico 

Enchape con madera 

Puerta 

Marco de madera y puerta de madera maciza. 

Puerta de vidrio con sistema, resistente al golpe. 

Puertas de emergencia, de acero inoxidable, retardante al 

fuego y con barra antipánico.  

Ventana 
Marco de madera y vidrio laminado 

Marco de aluminio y vidrio laminado 

Muro cortina Marco de acero y paneles de vidrio laminado 

Cubierta 

Cubierta inclinada con teja de PVC de colores verde, rojo teja 

y negro 

Estructura prefabricada con vidrio, y sistema policarbonato 

blanco lechoso 

Pisos 

Cemento pulido 

Adoquinado color ocre 

Listones de PVC en colores grises y terrosos 

Paquetón  

Doble piel 
Celosías de paneles termorregulador de Aluzinc perforada con 

diseño y colores terrosos 

Mobiliario 

Madera acojinada  

Madera maciza  

Acero y madera  

Acero y láminas de PVC 
Nota: elaboración propia 

4.1.3. Anteproyecto 

Es esta etapa culminante del proyecto, se consolida la propuesta de diseño 

para un centro de convenciones destinado a la UGEL Puno. A continuación, se 

presenta un diagrama que detalla la propuesta del proyecto, abordando los 

requisitos específicos del edificio en relación con su entorno natural y urbano. 
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Figura 59  

Diagrama de propuesta del proyecto 

 

Nota: elaboración propia. 

El proyecto plantea un muro piel para el control de vientos y control de 

temperatura del calor. Esta piel de paneles será controlada mediante sensores de 

temperatura, donde los paneles giraran para bloquear o dejar pasar tanto los 

vientos como la luz solar.  

Por otro lado, para control acústico se hace uso de la tecnología y 

naturaleza. En el caso del auditórium se utilizan paneles absorbentes que 

reverberan la sala recudiendo los ruidos interiores, también como barreras 

exteriores se hace uso de vegetación para la reducción de los ruidos exteriores. 

4.1.3.1. Plano de sitio (Plot Plan) 

A continuación, se muestra el plano de sitio, el que grafica la ubicación 

específica del edificio en su contexto.  
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Figura 66  

Sección de la zona de convenciones 

 

Nota: Sección 18 en la zona de convenciones. 

4.1.3.4. Alzados  

Figura 67  

Alzados generales del proyecto, este y oeste 

 

Nota: Elaboración propia.
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4.1.3.6. Espacios exteriores  

Figura 73 

Vista exterior del parque de recepción del edificio. 

 
Nota: Elaboración propia. 

Figura 74 

Vista exterior del área de estacionamiento de la zona administrativa 

 
Nota: Elaboración propia. 
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Figura 75 

Vista exterior del estacionamiento frente al edificio 

 
Nota: Elaboración propia. 

Figura 76 

Vista del acceso hacia la zona de servicios generales 

 
Nota: Elaboración propia. 

  



162 

 

4.1.3.7. Espacios interiores 

4.1.3.7.1. Zona administrativa 

Figura 77  

Boulevard del primer nivel de la zona administrativa 

 

Nota: En la imagen se muestra el acceso a la zona administrativa y a los EPI en el primer nivel. Una de 

las particularidades es que este diseño sigue el mismo patrón de piedra utilizado en el piso del parque, 

aunque en este caso se ha empleado cerámica (Anexo 20). Elaboración propia. 

Figura 78  

Vista interior del EPI de zona administrativa del primer y segundo nivel 

  

Nota: En la vista actual, se aprecia la caja de escalera que conecta la circulación con los pisos 2 y 3. Este 

patio central recibe iluminación natural a través de un ducto central cubierto por vidrio y un tapasol. El 

diseño incorpora una paleta de colores neutros, naturales y con toques cálidos en menor cantidad, como se 

evidencia en las columnas. Además, se integra vegetación (Anexo 7) entre el mobiliario para 

proporcionar confort al usuario. Elaboración propia  
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Figura 79 

Vista interior de la sala de especialistas y gerencia 

 
Nota: los espacios interiores de la zona administrativa destacan por la presencia de materiales como el 

ladrillo caravista en tonos naturales y blancos. Estos espacios reciben luz natural a través de las ventanas 

y se benefician de una iluminación focalizada, tanto en el falso techo como empotradas en el mobiliario. 

El mobiliario, versátil y adaptado tanto para las áreas de trabajo como para las de descanso, se distribuye 

estratégicamente para evitar congestiones o cruces innecesarios en la circulación. Elaboración propia. 

Figura 80 

Mobiliario de la zona administrativa 

 

Nota: Mobiliario flexible que incorpora conexiones eléctricas dentro del mismo. elaboración propia.  
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4.1.3.7.2. Zona de convenciones 

Figura 81 

Vista interior del aula auditorio de la zona de convenciones 

 
Nota: El aula magistral cuenta con un aforo de 116 personas, incluyendo mobiliario para personas 

discapacitadas. Los accesos son anchos para permitir la rápida evacuación mediante las 3 salidas. 

Diseñado en colores cremas, ladrillo y con toques de color ocre en las columnas. Las mesas largas son 

fijas, y los asientos móviles y acojinados. El aula es de doble altura, por lo que cuenta con lámparas 

colgantes tipo espiral para romper la ortogonalidad del espacio. Elaboración propia 

Figura 82 

Mobiliario del aula auditorio de la zona de convenciones 

 

Nota: elaboración propia  
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Figura 83 

Vista interior de aula TIC de la zona de convenciones 

 
 
Nota: El aula TIC presenta textura de ladrillo en colores blanco y terrosos. La iluminación es 

principalmente artificial cenital, aunque también se cuenta con iluminación natural. El mobiliario cuenta 

con tomas eléctricas empotradas, y en el piso también las conexiones son empotradas. Elaboración propia. 

Figura 84 

Mobiliario de aula TIC de la zona de convenciones 

 
Nota: elaboración propia 
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Figura 85 

Vista interior de auditorio de la zona de convenciones 

 
Nota: El auditorio tiene una capacidad de 250 personas sentadas, además de espacios para 4 sillas de 

ruedas. La tabiquería esta contra placada con paneles absorbentes de sonido (Anexo 21) y listones de 

compuestos de madera y plástico WPC (Anexo 22). La iluminación es directa y móvil, está puede ser 

direccionada de acuerdo a las necesidades de las actividades. Este espacio también cuenta con un cuarto 

de controles protegido por una ventana acústica (Anexo 23). Elaboración propia 

Figura 86 

Vista interior de la parte frontal del aula Flex de la zona de convenciones 

 
Nota: Aula flexible, cuenta con un muro plegable ubicado en la mitad del ambiente. El mobiliario es 

adecuado para trabajos individuales y grupales, además que la sillería cuenta con almacenamiento. Cuenta 

con pantallas en dos partes del aula para transmitir la pantalla principal del expositor. Elaboración propia 
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Figura 87 

Vista interior de la parte posterior del aula Flex de la zona de convenciones 

 
Nota: elaboración propia 

Figura 88 

Mobiliario del aula Flex de la zona de convenciones 

 

Nota: elaboración propia 
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Figura 89 

Vista interior del coworking Coffe de la zona de convenciones 

 
Nota: El coworking Coffe cuenta con mobiliario individual y grupal, es apropiado para mantener 

reuniones mientras de comparten alimentos. Este espacio cuenta con área verdes (Anexo 7) para mantener 

fresco el interior y la dinámica del espacio. Elaboración propia.  

Figura 90 

Vista interior del área de mesas del coworking Coffe del centro de convenciones 

 
Nota: La imagen captura una vista panorámica del coworking Coffe desde el área de servicio, destacando 

una escalera que conduce hacia el EPI en el segundo nivel. Esta conexión entre los espacios contribuye a 

enriquecer la experiencia del usuario al brindar la conveniencia de contar con una cafetería cercana, 

acogedora y equipada con los servicios necesarios. Elaboración propia. 
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Figura 91 

Vista interior del área de mesas posterior del coworking Coffe del centro de 

convenciones  

 
Nota: El acceso al coworking Coffe se realiza tanto desde un extremo como desde el centro del 

boulevard. El mobiliario se distribuye de manera estratégica alrededor de la escalera central, mientras que 

la iluminación difusa y cenital contribuye a crear un ambiente acogedor. Además, el espacio este 

decorado con plantas y árboles pequeños autóctonos de la zona. Las texturas predominantes son naturales, 

destacando el ladrillo caravista, el suelo de mármol con incrustaciones de piedras, las mesas y sillas de 

madera talladas artesanalmente, así como los sofás con cojines tejidos con patrones andinos. Elación 

propia.  

Figura 92 

Ingreso hacia el boulevard de circulación del edificio. 

 
Nota: El boulevard exhibe similitudes con el jirón lima, la calle peatonal más concurrida de la ciudad de 

Puno. La presencia de lámparas coloniales, mobiliario urbano en mármol y especies vegetales autóctonas 

contribuyen a que el entorno del parque y el contexto se extiendan a través del boulevard, convirtiéndolo 

en un espacio de transición armoniosa.  
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Figura 93 

Zona central del boulevard con vista hacia la zona de servicios complementarios. 

 
Nota: elaboración propia 

Figura 94 

Zona central del boulevard con vista hacia la zona administrativa. 

 
Nota: En el corazón del boulevard, se llevan a cabo diversas actividades culturales y artísticas, visibles 

desde los pasillos del segundo nivel. Este espacio está iluminado principalmente por luz natural gracias a 

una cubierta translucida y a la presencia de tapasoles. Además, incorpora elementos del lenguaje 

arquitectónico característico de la zona monumental de la ciudad de Puno, con el propósito de realzar y 

revalorar estos elementos en la arquitectura modera. Elaboración propia 
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Figura 95 

Vista de la zona central del boulevard. 

 
Nota: elaboración propia 

Figura 96 

Vista interior de la Sala de exposiciones en el segundo nivel 

 
Nota: Los muros del área de exposición son de ladrillo caravista. El mobiliario es flexible y móvil para 

adecuarse a las exposiciones. Cuenta con iluminación mediante las ventanas y el ducto central. Debido a 

que este ambiente es de doble altura por la inclinación de la cubierta, el espacio se trató con falso cielo 

raso en formas ovoides y empotradas con luminarias empotradas que pueden direccionarse. Elaboración 

propia. 
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Figura 97 

Vista interior de los EPI en el segundo nivel 

 
Nota: Espacios dedicados para el desarrollo de actividades pedagógicas informales, el mobiliario es 

flexible y cuenta con iluminación natural. El piso es de listones sólidos en WPC – TE (Anexo 24). 

Elaboración propia 

Figura 98 

Vista interior de los EPI grupal público en el segundo nivel 

 
Nota: elaboración propia 
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Figura 99 

Vista interior de los EPI grupal, biblioteca y mobiliario 

 
Nota: Espacio de transición entre EPI y la biblioteca, cuenta con iluminación focalizada por medio de 

lámparas colgantes. Cuenta con conos musicales que focalizan el sonido, donde uno programa el sonido 

ambiental para una mayor concentración y experimentación del espacio. Elaboración propia.  

Figura 100 

Vista interior de los EPI, mobiliario de uso grupal privado 

 
Nota: Mobiliario de uso grupal, cuenta con cubierta tejida para una mayor intimidad en la conversación 

de los participantes. Elaboración propia. 



174 

 

Figura 101 

Vista del mobiliario individual público de la biblioteca 

 
Nota: En la imagen se observa un muro en celosías divisoras entre la biblioteca y el pasillo, este puede ser 

cerrado a 180º o móvil según la comodidad de los usuarios. Los escritorios cuentas con conexiones 

eléctricas empotradas en el mobiliario e iluminación artificial en el mismo. Esta zona cuenta con cubiertas 

a poca altura para propiciar una mayor concentración. Elaboración propia. 

Figura 102 

Vista del mobiliario individual privado de la biblioteca 

 
Nota: en la imagen se observan cubículos cerrados y aislados acústicamente, estos cuentan con el 

mobiliario e instalaciones adecuadas para su uso. Elaboración propia.  
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Figura 103 

Vista interior de la zona de libros de la biblioteca 

 
Nota: Elaboración propia.  

Figura 104 

Vista del boulevard desde el segundo nivel 

 
Nota: La vista fue tomada desde el puente que conecta la circulación del segundo nivel. Se observa como 

el boulevard conecta todos los espacios pedagógicos, y desde aquí se puede observar las presentaciones 

que se llevan a cabo en el primer nivel. Elaboración propia. 
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4.1.3.7.3. Zona de servicios complementarios 

Figura 105 

Vista desde el boulevard hacia el acceso de la zona de servicios complementarios 

 
Nota: Vista el hall y fin del boulevard, este espacio coincide con la cota de la calle secundaria y por tanto 

con el acceso secundario. Este acceso es directo desde el exterior hacia el hospedaje y el restaurante. 

Elaboración propia.  

Figura 106 

Vista desde la recepción hacia la sala de espera y ducto de iluminación. 

 
Nota: En la imagen se observa la sala de espera del hospedaje. También se observa que el espacio interior 

y la circulación se ilumina naturalmente por el ducto, y este ducto atraviesa el piso del hospedaje e 

ilumina el estacionamiento ubicado en el semisótano. Los muros que dan hacia la cocina contigua del 

restaurante están aislados acústicamente. 
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Figura 107 

Vista desde el centro del ducto hacia las habitaciones del hospedaje 

 
Nota: En la imagen se observa los pasillos de circulación y la sala de estar de las habitaciones. Los 

espacios de lavandería poseen una pared gruesa para contener los sonidos. El interior posee materiales 

naturales, carpintería de madera y decoración de especies vegetales colgantes. Este espacio central 

presenta gran iluminación natural y luminarias colgantes.  

Figura 108 

Vista interior del restaurante, área de mesas 

 
Nota: Este espacio, de altura y media, se delimita mediante un falso techo situado a 3 metros de nivel del 

suelo. Las luminarias, tanto empotradas como colgantes, coexisten, pero la iluminación predominante 

proviene de la luz natural filtrada a través del muro cortina. Los tonos predominantes son cálidos, 

mientras que el suelo, en tonalidades neutras, contribuye a intensificar la sensación de calidez y 

comodidad en el ambiente. El mobiliario, compuesto principalmente por madera acojinada y vidrio, 

completa la estética armoniosa del espacio. Elaboración propia. 
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Figura 109 

Vista del área de mesas, semiabierto 

 
Nota: Se observa el área de mesas semiabierto, esta zona queda con vista hacia las viviendas de forma 

pasiva. Presenta una cubierta en celosías de madera y con policarbonato translucido. Presenta una valla de 

madera para delimitar el espacio, por un lado, y por el otro una jardinera alta de ladrillo caravista con 

especies vegetales. 

Figura 110 

Vista de la terraza del restaurante 

 
Nota: A continuación, se observa la terraza del restaurante. Se desplaza mobiliario protegido por 

sombrillas y asientos de madera acompañado por jardineras. El piso es de adoquinado y colores terrosos, 

y la madera es tallada y gruesa. El borde de la terraza se encuentra perforado y cubierto por tragaluces de 

cuatro aguas, para iluminar el estacionamiento del semisótano.  
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Figura 111 

Vista del acceso del estacionamiento, acceso secundario 

 
Nota: El acceso hacia el semisótano está ubicado sobre la avenida secundaria. La rampa inicia a los 3 

metros de la acera según el reglamento. El ancho es del ingreso es capaz de permitir el ingreso de un 

vehículo en ambos sentidos. 

Figura 112 

Vista interior del estacionamiento 

 
Nota: El estacionamiento cuenta con iluminación natural mediante tragaluces en los borden y en la parte 

central del hospedaje ubicado en el segundo nivel. También se cuenta con iluminación artificial 

focalizada. Los colores y texturas son principalmente concreto encofrado in situ, textura de bloquetas de 

concreto. El estacionamiento cuenta con sistema de seguridad mediante cámaras y por medio de un cuarto 

de control. 
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Figura 113 

Vista del interior del estacionamiento paralela a las viviendas del lado norte 

 
Nota: en la vista se observa el extremo paralelo del estacionamiento respecto a las viviendas del lado 

norte, este cerramiento es de malla electrosoldada para mantener la seguridad del interior, y a su vez 

mantener relación directa de las visuales con el exterior. La acera de circulación esta iluminada por el 

tragaluz con cubierta de policarbonato alveolar translucido.  

Figura 114 

Vista interior del tópico 

 
Nota: El tópico cuenta con una paleta de colores neutros. Elaboración propia. 
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Figura 115 

Vista interior de los espacios de recreación pasiva 

 
Nota: La sala de juegos presenta en su mayoría colores neutros y toques de colores cálidos en las 

columnas. Además, los muros cuentan con jardineras verticales a modo de refrescar el espacio. El 

mobiliario es flexible y las conexiones eléctricas están al alcance de los usuarios.   

4.1.3.7.4. Zona de servicios generales 

Figura 116 

Vista del interior del patio de maniobras de la zona de servicios generales 

 
Nota: El patio de maniobras es capaz de albergar un camión cisterna de 3 toneladas. Los cuartos de 

máquinas mantienen el mismo lenguaje arquitectónico del proyecto, a pesar de estar ubicados al lado del 

edificio en sí.  
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4.1.3.8. Planos del proyecto 

Nº NOMBRE DE PLANO 

L
A

M
IN

A
 

F
O

R
M

A
T

O
 

1. Plano de ubicación y localización U-01 A3 

2. Plano de sitio A-01 A0 

3. Planta de distribución general- Primer nivel A-02 A0 

4. Planta de distribución general- Segundo nivel A-03 A0 

5. Planta de distribución general- Tercer nivel A-04 A0 

6. Planta general de cubiertas A-05 A1 

7. Secciones generales A-06 A0 

8. Alzados generales A-07 A0 

9. Planta de distribución Zona Convenciones- Primer nivel A-08 A1 

10. Planta de distribución Zona Administrativa- Segundo nivel A-09 A1 

11. Planta de distribución Zona Administrativa- Tercer nivel A-10 A1 

12. Zona Administrativa- Secciones 1 y 2 A-11 A1 

13. Planta de distribución Zona de Convenciones Auditorio- Primer nivel A-12 A1 

14. Planta de distribución Zona de Convenciones Auditorio- Segundo 

nivel 

A-13 A1 

15. Planta de distribución Zona de Convenciones Aula Flex- Primer nivel A-14 A1 

16. Planta de distribución Zona de Convenciones Aula Flex- Segundo 

nivel 

A-15 A1 

17. Planta de distribución Zona de Convenciones Aula - Primer nivel A-16 A1 

18. Planta de distribución Zona de Convenciones Aula - Segundo nivel A-17 A1 

19. Zona de Convenciones- Secciones 3, 4 y 5 A-18 A1 

20. Zona de Convenciones- Secciones 6, 7 y 8 A-19 A1 

21. Zona de Convenciones- Secciones 9, 10 y 11 A-20 A1 

22. Planta de distribución Zona de Serv. Generales - Primer nivel A-21 A0 

23. Planta de distribución Zona de Serv. Complementarios - Segundo 

nivel 

A-22 A0 

24. Zona de Servicios Complementarios- Secciones 12 y 13 A-23 A1 

25. Zona de Servicios Complementarios y Generales- Secciones 14 y 15 A-24 A0 

Enlace de Carpeta de Planos: CENTRO DE CONVENCIONES UGEL PUNO 

https://drive.google.com/drive/folders/1uwOfgW_IxjdYKEvfTErJKAx6LD7NW4g7

?usp=sharing 

 

  

https://drive.google.com/drive/folders/1uwOfgW_IxjdYKEvfTErJKAx6LD7NW4g7?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1uwOfgW_IxjdYKEvfTErJKAx6LD7NW4g7?usp=sharing
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V. CONCLUSIONES 

• Tras el estudio y análisis de las variables del proyecto, se llega a la siguiente 

conclusión general: el proyecto de investigación propone un modelo arquitectónico 

para el centro de convenciones de la UGEL Puno que contribuye al desarrollo de 

actividades de gestión pedagógica, connota los valores naturales-urbanos del entorno 

y mediante principios de la neuroarquitectura mejora la calidad espacial. Por 

consiguiente, también se afirma las siguientes conclusiones especificas: 

•  Como resultado del primer objetivo específico de la investigación, la identificación 

de las actividades de gestión pedagógica condiciona las características espacio-

funcionales de la propuesta de un centro de convenciones de la UGEL Puno. 

• La caracterización de las condiciones naturales del contexto que incorpora la 

propuesta del centro de convenciones de la UGEL Puno, mantiene la armonía con su 

emplazamiento, ya que, al reconocer e integrar las peculiaridades naturales del 

paisaje al proyecto, este conserve la simplicidad dinámica de la naturaleza.  

• Como resultado del tercer objetivo específico de la investigación, la caracterización 

de las condiciones urbanas del contexto que incorpora la propuesta del centro de 

convenciones de la UGEL Puno, mantiene la armonía con su emplazamiento al 

respetar los parámetros urbanos y cualidades arquitectónicas de la ciudad de Puno. 

• Como resultado del cuarto objetivo específico de la investigación, la identificación e 

incorporación de los principios de la neuroarquitectura en la propuesta del centro de 

convenciones de la UGEL Puno, mejoran la calidad espacial estimulando la 

cognición, favoreciendo la experiencia y el confort del usuario.   
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VI. RECOMENDACIONES  

• Se sugiere a la UGEL Puno que tome en cuenta la presente investigación como un 

modelo de infraestructura educativa para docentes; mediante el cual, los docentes 

puedan desarrollar actividades de gestión pedagógica en espacios que favorezcan su 

aprendizaje y confort. Espacios que bajo los principios de la neuroarquitectura sean 

estimulantes al momento de ser habitados y recorridos, generando experiencias 

nuevas en el proceso cognitivo del usuario. 

• Como arquitectos diseñadores, es parte de nuestra función el crear espacios 

innovadores y dejar de repetir modelos obsoletos. Por lo que se invita y recomienda 

diseñar conscientemente, es decir, reconocer el impacto del proyecto sobre la 

sociedad, y sobre todo el contexto que de alguna u otra forma alteraremos.  

• Se recomienda actualizar la norma de centros educativos a los nuevos modelos 

pedagógicos; al ser esta rígida, ha conllevado que los centros educativos de EBR se 

vean limitados en su diseño, donde la flexibilidad espacial restringe la interacción e 

incrementa la sensación de convivir en espacios carcelarios. 
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ANEXOS 

ANEXO 1: Recopilación de eventos pedagógicos UGEL Puno. 
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Nota: elaboración propia.  
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ANEXO 2: Formato de recolección de información de flora 

 

Nota: elaboración propia.  

ANEXO 3: Fichas técnicas de especies arbóreas de la zona 

 

 

Nota: elaboración propia. 
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Nota: elaboración propia. 

ANEXO 4: Fichas técnicas de especies arbustos de la zona 

 

Nota: elaboración propia. 

ANEXO 5: Fichas técnicas de especies de pastos de la zona 

 

Nota: elaboración propia. 
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ANEXO 6: Especies de pastos cultivados en la ciudad de Puno 

 

NOTA: https://www.minagri.gob.pe 

ANEXO 7: Fichas técnicas de plantas de la zona 

 

Nota: elaboración propia. 
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ANEXO 8: Fichas técnicas de cactáceas de la zona 

 

 

Nota: elaboración propia. 

ANEXO 9: Fichas técnicas de usos y actividades en la edificación 
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Nota: elaboración propia. 
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ANEXO 10: Cuadro de necesidades de los usuarios 

 

NOTA: Elaboración propia 
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ANEXO 11: Cuadro de asignación de posibles espacios a las necesidades 

 

Nota: elaboración propia. 
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ANEXO 12: Encuesta para un centro de convenciones 

 

Nota:  elaboración propia.
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ANEXO 18: Desarrollo programa cuantitativo de la zona de convenciones  

AULA AUDITORIO 1 1.5 100 100 150 150

AULA FLEXIBLE 1 1.5 150 150 225 225

TALLER TIC 1 2 100 100 200 200

RECIBIDOR 1 1 20 20 20 20

TAQUILLA 2 2 4 8 8 16

BUTACAS 1 1 250 250 250 250

ESCENARIO 1 4 5 5 20 20

Z. PREPARACIÓN 1 4 8 8 32 32

VESTUARIO 3 1.5 6 18 9 27

ALMACÉN 1 10 1 1 10 10

SALA DE CONTROL 1 20 1 1 20 20

C. LIMPIEZA 1 2 2 2 4 4

COLABORATIVOS 

DISPERSO
5 2 5 25 10 50

COLABORATIVOS 

AGRUPADOS
15 1.5 5 75 7.5 112.5

INDIVIDUALES 10 1.5 1 10 1.5 15

COCINA 1 9.30 2.00 2.00 18.60 18.60

ATENCIÓN 1 1.50 2.00 2.00 3.00 3.00

DESPENSA 1 5.00 1.00 1.00 5.00 5.00

CTO. DE LIMPIEZA 1 2.00 1.00 1.00 2.00 2.00

DEPÓSITO DE 

RESIDUOS
2.00 1.00 0.00 2.00

VESTUARIO 1 1.20 4.00 4.00 4.80 4.80

A. MESAS INDIVIDUAL 

PÚBLICO
20 1.50 1.00 20.00 1.50 30.00

A. MESAS GRUPAL 

PÚBLICO
10 4.00 4.00 40.00 16.00 160.00

COWORKING 

COFFE

ESPACIO N°SUB ZONA

SALAS DE 

CONVENCIÓN 

PEDAGÓGICAS

ESPACIOS 

PEDAGÓGICOS 

INFORMALES

Nº PER. 

TOTAL

399

AREA 

UNITARIA

575

177.5

223.40

ZONA DE CONVENCIÓN

AUDITORIO

M2/ 

PERSONA

# DE 

PERSONA

S

AREA 

PARCIAL

AREA 

TOTAL

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
b
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SALA DE EXPOSICIÓN 1 3.00 40.00 40.00 120.00 120.00 120.00

BOULEVARD - 

CIRCULACIÓN
1 1.00 200.00 200 200.00 200.00 200.00

SALA DE LACTANCIA 1 4.00 1.00 1 4.00 4.00

SSHH DAMAS + SSHH 

DISCAP.
1 6.00 8.00 8 48.00 48.00

SSHH VARONES + 

SSHH DISCAP.
1 6.00 8.00 8 48.00 48.00

DEPÓSITO DE 

LIMPIEZA
1 2.00 2.00 2 4.00 4.00

INFORMACIÓN 1 3.00 1.00 1.00 3.00 3.00

AREAS DE LIBROS 1 1.50 20.00 20.00 30.00 30.00

PRIVADO/ INDIVIDUAL 8 2.00 1.00 8.00 2.00 16.00

PRIVADO/ EN EQUIPO 2 4.50 6.00 12.00 27.00 54.00

PÚBLICO/ INDIVIDUAL 8 2.00 1.00 8.00 2.00 16.00

PÚBLICO/ EN EQUIPO 6 4.50 4.00 24.00 18.00 108.00

ALMACÉN 1 10.00 1.00 1.00 10.00 10.00

CUARTO DE LIMPIEZA 1 4.00 1.00 1.00 4.00 4.00

SSHH MIXTO 1 4.00 2.00 2.00 8.00 8.00

2047.9

ESPACIO N°

ÁREA DE 

EXPOSICIÓN

(*) Medidas de acuerdo al RNE

SUB ZONA
Nº PER. 

TOTAL

SERVICIOS 

GENERALES

104.00

AREA 

UNITARIA

ZONA DE CONVENCIÓN

M2/ 

PERSONA

# DE 

PERSONA

S

AREA 

PARCIAL

AREA 

TOTAL

BIBLIOTECA 249.00

*

*

*

*

*

a

a

a

a

a

b

a

a

 

Nota: elaboración propia.  
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ANEXO 19: Desarrollo programa cuantitativo de la zona de servicios complementarios 

COCINA 1 9.30 5.00 5.00 46.50 46.50

ATENCIÓN 1 1.50 4.00 4.00 6.00 6.00

DESPENSA DE 

CONSERVACIÓN
1 10.00 1.00 1.00 10.00 10.00

DESPENSA DE 

CONGELACIÓN
1 10.00 1.00 1.00 10.00 10.00

DEPÓSITO DE 

LIMPIEZA
1 4.00 1.00 1.00 4.00 4.00

ALMACÉN DE 

RESIDUOS
1 5.00 1.00 1.00 5.00 5.00

VESTUARIO 2 1.20 6.00 12.00 7.20 14.40

SSHH P. SERVICIO 

MIXTO
1 4.00 1.00 1.00 4.00 4.00

PATIO DE MESAS 

INTERIOR
1 2.00 134.00 134.00 268.00 268.00

PATIO DE MESAS 

EXTERIOR
1 2.50 24.00 24.00 60.00 60.00

SSHH DAMAS+ SSHH 

DISCAP.
1 10.00 3.00 3.00 30.00 30.00

SSHH VARONES + 

SSHH DISCAP.
1 10.00 3.00 3.00 30.00 30.00

FOYER 1 1.00 10.00 10.00 10.00 10.00

RECEPCIÓN 1 1.20 2.00 2.00 2.40 2.40

SALA DE ESPERA 1 2.00 10.00 10.00 20.00 20.00

ADMINISTRACIÓN 1 9.50 2.00 2.00 19.00 19.00

SSHH 1 1.50 1.00 1.00 1.50 1.50

DEPÓSITO 1 20.00 1.00 1.00 20.00 20.00

CUARTO DE LIMPIEZA 2 5.00 1.00 2.00 5.00 10.00

LAVANDERÍA 1 10.00 1.00 1.00 10.00 10.00

HABITACIÓN SIMPLE + 

sshh
2 12.00 1.00 2.00 12.00 24.00

HABITACIÓN DOBLE + 

sshh
2 12.00 2.00 4.00 12.00 24.00

HABITACIÓN TRIPLE + 

sshh
2 20.00 3.00 6.00 20.00 40.00

SUIT + sshh 2 25.00 1.00 2.00 25.00 50.00

GUARDIANÍA 1 5.00 1.00 5.00 5.00

A. BICICLETAS 10 1.20 1.00 1.20 12.00

A. MOTOS 4 2.00 1.00 2.00 8.00

AUTOS 50 12.50 1.00 12.50 625.00

MINIVAN 2 16.00 1.00 16.00 32.00

BUSES 1 20.00 1.00 20.00 20.00

AMBULANCIA 1 16.00 1.00 16.00 16.00

CONSULTORIO 1 5.00 2.00 2.00 10.00 10.00

ATENCIÓN RÁPIDA 1 5.00 2.00 2.00 10.00 10.00

SALA DE REPOSO 1 8.00 2.00 2.00 16.00 16.00

DEPÓSITO 1 5.00 1.00 1.00 5.00 5.00

SSHH 1 3.00 1.00 1.00 3.00 3.00

ESTARES 4 3.60 3.00 12.00 10.80 43.20

R. ACTIVA 1 2.50 30.00 30.00 75.00 75.00

R. PASIVA 1 1.50 5.00 5.00 7.50 7.50

M2/ 

PERSONA

# DE 

PERSONAS

AREA 

PARCIAL
AREA TOTAL

AREA 

UNITARIA

Nº TOTAL DE 

PERSONAS
SUB ZONA ESPACIO N°

44.00TÓPICO

487.90

230.90

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

888.50

a Ley del sistema Nacional de Bibliotecas

b RNE

125.70RECREACIÓN

RESTAURANTE

HOSPEDAJE

ESTACIONAMIENTO 718.00

b

b
b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

 

Nota: elaboración propia.  
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ANEXO 20: Ficha técnica de cerámico tipo piedra gris 

 
Fuente: https://sanlorenzo.com.pe/producto/fachaleta-hamburgo-gris/ 
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ANEXO 21: Ficha técnica de Panel absorbente de sonido PAB-A50 

 
Fuente: Silentium  
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ANEXO 22: Ficha técnica de listón WPC EKOWOOD H 50-50 

 
Fuente: Arkos 
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ANEXO 23: Ficha técnica de ventana acústica VAC-40 

 
Fuente: silentium 
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ANEXO 24: Ficha técnica de pisos ARKODECK 

 
Fuente: arkodeck 
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