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RESUMEN 

 

El objetivo de la investigación fue determinar la relación entre la eco-construcción y la 

percepción del confort en los habitantes de las viviendas de la comunidad nativa de 

Marankiari, distrito de Perene, Chanchamayo, en el año 2024. La metodología que se aplicó 

es cuantitativa, correlacional y de diseño no experimental, con un enfoque transversal. Se 

utilizaron encuestas como instrumento de recolección de datos, aplicadas a 20 habitantes de 

la comunidad, y los resultados fueron analizadas mediante estadísticas descriptivas e 

inferenciales utilizando el software SPSS. El resultado principal reveló una relación positiva 

y significativa entre la eco-construcción y el confort percibido por los habitantes (r = 0.299, 

p = 0.001), aunque la relación es débil. Las conclusiones indican que la eco-construcción 

influye positivamente en el confort, aunque su implementación en la comunidad puede ser 

optimizada, especialmente en áreas como, la gestión eficiente del agua, la calidad del aire 

interior y la adopción de tecnologías de ahorro energético. 

Palabras clave: eco-construcción, confort, sostenibilidad, viviendas, percepción. 

 

  



 

 

ABSTRACT 

 

The objective of this research was to determine the relationship between eco-construction 

and the perception of comfort among the inhabitants of the native community of Marankiari, 

located in the district of Perene, Chanchamayo, in 2024. The applied methodology was 

quantitative, correlational, and non-experimental in design, with a cross-sectional approach. 

Surveys were used as the data collection instrument, which were administered to 20 

community residents. The results were analyzed using descriptive and inferential statistics 

through SPSS software. The main finding revealed a positive and significant relationship 

between eco-construction and the comfort perceived by the inhabitants (r = 0.299, p = 0.001), 

although the relationship was weak. The conclusions indicate that eco-construction 

positively influences comfort; however, its implementation in the community can be further 

optimized, particularly in areas such as efficient water management, indoor air quality, and 

the adoption of energy-saving technologies. 

Keywords: eco-construction, comfort, sustainability, housing, perception. 

 

  



 

 

INTRODUCCIÓN 

La eco-construcción ha emergido como una respuesta viable frente a los retos ambientales y 

climáticos que enfrenta la arquitectura contemporánea. Este enfoque promueve el uso de 

materiales sostenibles, el diseño eficiente y la optimización de recursos naturales, con el 

objetivo de reducir el impacto ambiental y mejorar las condiciones de confort en las 

viviendas. En este contexto, la presente investigación se enfoca en analizar la relación entre 

la eco-construcción y la percepción del confort en los habitantes de las viviendas de la 

comunidad nativa de Marankiari, distrito de Perene, Chanchamayo, en el año 2024. 

El problema de estudio surge ante la necesidad de comprender si las prácticas de eco-

construcción en esta comunidad generan un impacto positivo en el bienestar y confort de los 

habitantes, considerando que el confort no solo está vinculado a factores térmicos, sino 

también a aspectos visuales, acústicos y de calidad del aire interior. Así, esta investigación 

tiene como objetivo principal determinar si existe una relación significativa entre la eco-

construcción y la percepción del confort en los residentes de Marankiari, abarcando aspectos 

como la eficiencia energética, la gestión del agua y la optimización de materiales. 

El contenido de este trabajo se organiza en cinco capítulos: 

• El Capítulo I expone el planteamiento del problema, los objetivos y la justificación 

de la investigación, proporcionando el contexto necesario para comprender la 

relevancia del estudio. 

• El Capítulo II desarrolla el marco teórico, revisando los principales conceptos y 

estudios previos relacionados con la eco-construcción y el confort, tanto a nivel 

nacional como internacional. 



 

 

• El Capítulo III describe la metodología empleada, que incluye el diseño de la 

investigación, el tipo de estudio, la población y muestra, y las técnicas de recolección 

y análisis de datos. 

• El Capítulo IV presenta los resultados obtenidos a partir del análisis estadístico, 

destacando los principales hallazgos en relación con los objetivos planteados. 

• Finalmente, el Capítulo V incluye la discusión de los resultados, conclusiones y 

recomendaciones para mejorar las prácticas de eco-construcción en comunidades 

similares. 

 

CAPITULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. Descripción de la realidad problemática 

El medio ambiente se ve fuertemente impactado por las ciudades, puesto a pesar de 

representar sólo el 2% de la superficie del planeta, son responsables del 60% de las 

emisiones de gases de efecto invernadero y del 78% del consumo mundial de energía, 

(ONU, 2020). Siendo el aspecto constructivo el responsable de casi el 40% del consumo 

de energía y de las emisiones de dióxido de carbono relacionadas, por ende, los edificios 

tienen un impacto significativo en la salud y el bienestar humano, pues se pasa 

aproximadamente el 90% del tiempo en interiores, por lo cual, el reconectar con la 

naturaleza se reconoce como uno de los desafíos más urgentes en la arquitectura urbana 

contemporánea (Zhong, Schröder, & Bekkering, 2022). 

Asimismo, se contempla que la arquitectura en los últimos años se ha centrado en 

generar espacios habitados que den una adecuada sensación de confort desde un enfoque 

más sostenible o ecológico, dado que las propuestas de modernización de las viviendas 

que han priorizado únicamente el aspecto de confort a través de sistemas de alto consumo 



 

 

energético han generado severas repercusiones a nivel ambiental además de un alto costo 

a nivel económico (Feijter & Vliet , 2020). Puesto que casi el 70% del consumo total de 

energía en el mundo se utiliza para mantener un ambiente interior favorable en el edificio 

(Ganesh, Sinha, Verma, & Kumar , 2021). En consecuencia, se plantea el desafío de 

mejorar el clima interior sin perjudicar al medio ambiente bajo la necesidad de diseñar 

ciudades y espacios más resilientes que puedan contrarrestar los impactos negativos del 

cambio climático (Masi, Assimakopoulos, Rossi, Papadaki, & Ruggiero, 2020). 

     A nivel global, la escasez de viviendas adecuadas sigue siendo un problema crítico en 

muchas regiones del mundo, lo cual afecta directamente la calidad de vida de millones de 

personas. Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), viviendas mal 

diseñadas y construidas son responsables de aproximadamente un 45% de las 

enfermedades respiratorias en comunidades rurales y urbanas en países en desarrollo. 

Además, el limitado acceso a tecnologías de construcción ecoeficientes y materiales 

sostenibles agrava este problema, creando ambientes que no favorecen la salud ni el 

bienestar de los ocupantes. 

     En América Latina, aproximadamente el 40% de la población sufre de déficit 

habitacional. Aunque algunos países han mejorado su infraestructura urbana, las áreas 

rurales siguen enfrentando graves problemas de habitabilidad, como viviendas 

construidas con materiales tradicionales que no protegen adecuadamente contra 

condiciones climáticas extremas. Además, los bajos ingresos en estas comunidades 

limitan la implementación de soluciones de construcción sostenibles, perpetuando la 

pobreza estructural.  

En Perú, la situación es similar, con alrededor del 38% de las viviendas rurales sin 

acceso a servicios básicos como agua potable y saneamiento adecuado. Las familias en 

zonas rurales, incluyendo comunidades nativas como Marankiari, dependen de técnicas 



 

 

de construcción tradicionales que, aunque son parte de su cultura, no brindan condiciones 

de confort térmico ni protección contra factores ambientales adversos. 

En esta línea, a nivel nacional se reconoce que el Perú es un país que dispone de un 

importante capital natural para la provisión de servicios ambientales, sin embargo, el 

cambio climático ha generado cambios significativos en la calidad de vida y la extensión 

de los recursos naturales, por lo cual, la temática de modelos más ecológicos ha tomado 

mayor relevancia en las políticas públicas, implementando nuevas normativas para 

enfrentar los cambios adversos (Dilas, Ortecho, & Alvarez, 2020). Puesto que procesos 

como la densificación y el crecimiento urbano a nivel nacional se han transformado en un 

fenómeno que afecta a la cobertura natural y uso de la tierra, por ende, se reconoce un 

modelo de crecimiento adverso que termina por perjudicar al ecosistema natural, 

creándose un proceso de degradación que no contempla el valor natural y genera 

problemas ambientales (Fernandez & Moraes, 2021). 

Por otro lado, el aspecto del confort también se ve alterado por los distintos problemas 

ambientales ocasionados por el cambio climático, dado que se ha intensificado la 

necesidad de nuevos procesos de climatización para garantizar la satisfacción de las 

personas o residentes. No obstante, esta medida también puede implicar un mayor 

desbalance al aspecto ambiental en caso de que no se efectúe de manera sostenible, siendo 

necesario un enfoque ecológico que permita la optimización de los recursos naturales y 

la elección adecuada de los materiales para una correcta inserción de las construcciones 

en el entorno natural, que integre un uso eficiente, el confort y las condiciones del medio 

natural (Esenarro , Robledo, Larrea , Pelaez , & Prado, 2023). 

Asimismo, se reconoce que el aspecto climático en la región juega un rol determinante, 

puesto que la sensación térmica en la selva en las estaciones de verano puede bordear los 

50 grados centígrados, generando una sensación de calor extremo a raíz del creciente 



 

 

fenómeno del calentamiento global (Chuquillanqui, 2023). Además, se espera un 

incremento significativo de radiación UV debido a la escasa cobertura nubosa ocasionada 

por el ingreso de una masa de aire seco en proporciones medias y bajas (SENAMHI, 

2023). Todo ello, afecta a la condición de confort perceptivo de las personas, la cual puede 

verse intensificada si el espacio donde se habita no cuenta con las consideraciones de 

diseño constructivas adecuadas según el clima cálido y lluvioso de la localidad. 

En el distrito de Perene, ubicado en la provincia de Chanchamayo, se encuentra una 

situación aún más crítica. A pesar de su entorno natural y la riqueza cultural de sus 

comunidades nativas, la falta de infraestructura adecuada y el uso de técnicas de 

construcción rudimentarias han generado viviendas que no son sostenibles ni seguras para 

sus habitantes. En la comunidad de Marankiari, donde se centra esta investigación, se ha 

identificado que el 65% de las viviendas presentan problemas de confort térmico y 

ventilación, según datos recopilados por la Municipalidad Distrital de Perene. Estas 

viviendas, construidas con materiales locales como el adobe, no ofrecen una protección 

adecuada contra las condiciones climáticas adversas, lo que afecta directamente la salud 

y el bienestar de sus ocupantes. 

Siendo el distrito de Perene un territorio ubicado dentro de la selva amazónica de Junín, 

donde predomina de manera significativa el aspecto natural. Sin embargo, aún prevalecen 

aquellos aspectos contraproducentes derivados del poco interés ambiental que ponen en 

riesgo el valor ecológico, especialmente en las áreas más urbanizadas, donde se reconocen 

conflictos que influyen de manera negativa en la diversidad biológica, como son la tala 

de especies junto al precario conocimiento sobre la ecología y el correcto manejo de los 

recursos arbóreos (Woll, Reynel, Palacios, María, & Mario , 2023). Asimismo, se 

reconocen una serie de denuncias a nivel ambiental dentro del distrito de Perene, como 

son el arrojo de residuos sólidos, la alteración del paisaje, la contaminación sonora, la 



 

 

emisión de gases contaminantes y la deforestación que atenúan la calidad de vida del 

territorio  (Municipalidad distrital de Perené, 2024). 

     Desde una perspectiva científica, investigaciones previas han demostrado que la 

implementación de principios de eco-construcción en comunidades rurales tiene un 

impacto positivo significativo en la calidad de vida de sus habitantes. Según estudios 

realizados por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura (FAO), el uso de materiales locales sostenibles y el diseño arquitectónico 

adaptado al entorno natural pueden reducir significativamente las enfermedades 

relacionadas con la mala calidad del aire y mejorar la percepción de confort térmico en 

comunidades rurales. Por ejemplo, se ha demostrado que estas prácticas pueden reducir 

hasta en un 35% las enfermedades relacionadas con la mala calidad del aire y mejorar en 

un 30% la percepción de confort térmico. 

     En el contexto de la comunidad nativa de Marankiari, ubicada en el distrito de Perene, 

Chanchamayo, las viviendas presentan deficiencias estructurales que afectan 

negativamente la calidad de vida de los habitantes. Esta situación es reflejo de un 

problema estructural más amplio en Perú, donde aproximadamente el 38% de las 

viviendas rurales no cumplen con las condiciones mínimas de habitabilidad, según el 

Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). La falta de implementación de 

prácticas de eco-construcción es una de las principales causas de estas deficiencias, lo que 

conlleva a una baja percepción de confort por parte de los residentes. Es importante 

abordar este problema para mejorar la calidad de vida de las comunidades 

rurales y nativas. 

Causas 

Las causas de estos problemas pueden atribuirse, en parte, a la falta de políticas públicas 

que promuevan la implementación de tecnologías de eco-construcción en áreas rurales. 



 

 

Aunque el gobierno peruano ha realizado esfuerzos para mejorar la infraestructura urbana 

en las principales ciudades, las áreas rurales y comunidades nativas como Marankiari no 

han recibido la misma atención. La falta de capacitación técnica sobre materiales 

sostenibles y la escasez de programas de financiamiento para viviendas ecológicas 

perpetúan el uso de materiales poco eficientes que no protegen adecuadamente a los 

residentes. 

     Además, el uso de materiales no sostenibles y poco eficientes, como el adobe no 

tratado y la madera no certificada, no permite una adecuada regulación térmica en el 

interior de las viviendas, lo que agrava las condiciones de confort térmico inadecuadas. 

La falta de recursos económicos de los habitantes de la comunidad limita su acceso a 

tecnologías de construcción ecoeficientes, lo que los obliga a depender de prácticas de 

construcción tradicionales que no se adaptan a las necesidades climáticas actuales. 

     Otra causa importante es la falta de políticas públicas y programas de capacitación 

sobre eco-construcción. A pesar de los avances en otras áreas del Perú, muchas 

comunidades nativas aún no cuentan con el acceso necesario a programas de mejora 

habitacional sostenible, lo que perpetúa la utilización de materiales y métodos de 

construcción que no favorecen un desarrollo sostenible ni un ambiente saludable. 

Síntomas 

En consecuencia, existe una creciente demanda por un enfoque más ecológico, puesto 

que son varios los estudios que ponen en evidencia los beneficios ecosistémicos que 

generan los elementos naturales para la resiliencia del hombre y su territorio (Lopera, 

2022). Siendo importante tener una mayor valoración a la ecología como parámetro de 

diseño arquitectónico en la búsqueda de un “retorno” a espacios socialmente cohesivos 

con los entornos naturales, la utilización de materiales y técnicas de construcción 

tradicionales, para que se incentive a una relación renovada entre el hombre y la 



 

 

naturaleza desde los arquetipos de la arquitectura centrada en lo natural (Marangoni & 

Mucci, 2023).  

Como consecuencia, se reconoce una pérdida de los valores ecológicos y constructivos 

que presentan de cierta manera empírea la vivienda tradicional de la comunidad de 

Marankiari, puesto no se ha abordado cómo esto puede mejorar el nivel de confort y con 

ello la calidad de vida de las personas. Dado que el diseñar con la naturaleza es un enfoque 

que vincula el diseño y la ecología en busca de una sociedad sostenible para el bienestar 

de los individuos, lo cual implica utilizar los recursos de manera inteligente e invertir en 

el ambiente, enfatizando la correlación entre la naturaleza y el objetivo de mejorar la 

calidad de vida de una sociedad (Wu, Swain, Jiang, Quiao, & Wu, 2020). 

     Uno de los indicadores más claros de esta problemática es la insatisfacción de los 

habitantes con sus viviendas. Un estudio del Programa de Desarrollo Rural Sostenible 

(PDRS) reveló que más del 60% de los residentes en comunidades rurales del Perú están 

disconformes con las condiciones de sus hogares. En Marankiari, se ha identificado que 

los habitantes sufren de problemas respiratorios debido a la humedad y falta de ventilación 

adecuada, lo que crea ambientes propicios para el desarrollo de enfermedades 

respiratorias. 

     La percepción de confort es un tema crítico, ya que más del 65% de los encuestados 

en la comunidad indican que experimentan incomodidad térmica, especialmente durante 

las noches y las estaciones lluviosas. Además, la calidad del aire dentro de las viviendas 

es deficiente, con altos niveles de humedad y falta de ventilación adecuada, lo que podría 

incrementar el riesgo de enfermedades respiratorias. La ausencia de sistemas eficientes 

de gestión del agua y tecnologías de ahorro energético agrava el problema. 

 



 

 

     Estas condiciones generan entornos poco sostenibles que afectan negativamente no 

solo la salud física sino también la emocional de los residentes. Los datos obtenidos en 

investigaciones anteriores sugieren que los habitantes de viviendas mal construidas tienen 

un 45% más de probabilidades de sufrir problemas de salud asociados a la exposición a 

condiciones ambientales adversas (OMS, 2019). Es importante abordar estas 

problemáticas para mejorar la calidad de vida de las comunidades rurales y nativas. 

Pronósticos 

Si no se aborda esta problemática, las proyecciones futuras son preocupantes. Se 

estima que, en los próximos cinco años, sin intervención adecuada, las condiciones de 

habitabilidad en Marankiari seguirán deteriorándose, lo que podría aumentar los casos de 

enfermedades respiratorias en un 20% y la insatisfacción residencial en un 30%. Sin 

embargo, la implementación de tecnologías de eco-construcción puede cambiar este 

panorama, mejorando no solo el confort de las viviendas sino también promoviendo un 

desarrollo más sostenible y resiliente para la comunidad. 

La falta de acción puede perpetuar la pobreza estructural y limitar el desarrollo 

socioeconómico de la comunidad. En contraste, adoptando prácticas de eco-construcción 

adaptadas al contexto rural, se puede lograr una mejora significativa en la percepción de 

confort de hasta un 35% y una reducción de los problemas de salud relacionados con las 

condiciones de vivienda en un 25% (INEI, 2021). Esto también contribuiría a una mayor 

sostenibilidad ambiental y una mejor calidad de vida para los residentes de Marankiari. 

Por ende, se establece que el aspecto natural desempeña un rol determinante en el 

distrito de Perene, puesto que se asocian conflictos a nivel ambiental y de confort. No 

obstante, esta realidad varía dentro de las comunidades nativas, como es el caso de la 

comunidad de Marankiari, puesto se reconoce que existe una mayor valoración y 

aproximación al aspecto ecológico, encontrando una serie de actuaciones para generar un 



 

 

adecuado nivel de confort desde propuestas tradicionales de bajo impacto ambiental como 

parte de su arquitectura tradicional. No obstante, este modelo constructivo de vivienda 

presenta una reducción significativa en cuanto a su extensión, tras los constantes procesos 

de modernización, donde una falsa modernidad altera el frágil equilibrio de estilos de vida 

y territorio (Sáez & Canziani, 2020). 

1.2. Delimitación del problema 

1.2.1. Delimitación Temporal  

La investigación se desarrolló a lo largo del año 2024. Durante este periodo se 

llevaron a cabo todas las fases del proceso investigativo, desde la recolección de datos 

hasta el análisis y la presentación de los resultados. Este lapso de tiempo fue 

suficiente para cumplir con los objetivos de la investigación, la cual se enfocó en la 

relación entre la eco-construcción y la percepción del confort térmico en las viviendas 

de la comunidad nativa de Marankiari, en el distrito de Perené. 

1.2.2. Delimitación Espacial  

El estudio se realizó en la comunidad nativa de Marankiari, ubicada en el distrito de 

Perené, provincia de Chanchamayo, departamento de Junín. Esta comunidad fue 

seleccionada debido a sus características particulares de eco-construcción y su 

relevancia en el análisis de la relación entre estas prácticas arquitectónicas y el 

confort percibido por los habitantes. 

1.2.3. Delimitación Económica  

La investigación fue financiada en su totalidad por el investigador, lo que implicó 

que todos los costos relacionados, como la recolección de datos, la elaboración de los 

instrumentos de investigación, los traslados, el análisis estadístico y la redacción del 

informe final, fueron cubiertos con recursos propios. Debido a este escenario, se 



 

 

diseñó un estudio eficiente y ajustado al presupuesto disponible. Esta situación 

influyó en la selección de la muestra, que se limitó a un número específico de 

viviendas dentro de la comunidad nativa de Marankiari, y en el uso de herramientas 

accesibles para el análisis de datos, lo que garantizó la viabilidad de la investigación 

sin comprometer la calidad de los resultados.  

.3. Formulación del problema 

1.3.1. Problema General 

¿Cuál es la relación entre la eco-construcción y el confort en las viviendas de la 

comunidad nativa de Marankiari – Perene – Chanchamayo - 2024?  

1.3.2. Problema Específico 

• ¿Cuál es la relación que existe entre los criterios de diseño ecológico y el confort 

en las viviendas de la comunidad nativa de Marankiari según los criterios de la 

eco construcción? 

• ¿Cuál es la relación entre la optimización de recursos naturales y el confort en las 

viviendas de la comunidad nativa de Marankiari según los criterios de la eco 

construcción? 

• ¿Cuál es la relación entre eficiencia energética con el confort en las viviendas de 

la comunidad nativa de Marankiari según los criterios de la eco construcción? 

1.4. Justificación  

1.4.1. Social  

Esta investigación tiene un impacto significativo en la sociedad, ya que aborda la 

relación entre la eco-construcción y la percepción de confort en las viviendas de la 

comunidad nativa de Marankiari. Las condiciones inadecuadas de habitabilidad en 



 

 

esta comunidad afectan la calidad de vida de sus habitantes y incrementan el riesgo 

de problemas de salud. Esta investigación contribuirá a la mejora del bienestar de la 

comunidad, proporcionando datos clave sobre cómo la eco-construcción puede 

optimizar las condiciones habitacionales en contextos rurales y nativos. 

     Además, permitirá a las autoridades locales y regionales desarrollar políticas 

públicas enfocadas en la sostenibilidad ambiental y la mejora de la infraestructura de 

las viviendas. A través de la implementación de tecnologías de eco-construcción, se 

busca mejorar las condiciones de habitabilidad y reducir el impacto ambiental 

mediante la utilización de materiales locales y sostenibles. Esto contribuirá a un uso 

eficiente de los recursos naturales y creará un modelo que puede ser replicado en 

otras comunidades nativas y rurales del país. 

     El impacto social de esta investigación se extiende más allá de la comunidad de 

Marankiari, ya que sus resultados podrán servir como base para diseñar proyectos de 

vivienda sostenible en otras áreas rurales del Perú. La investigación promueve un 

enfoque que combina el desarrollo socioeconómico con la preservación cultural de 

las comunidades nativas, al respetar sus tradiciones de construcción y mejorar su 

calidad mediante prácticas más modernas y sostenibles. 

     En resumen, esta investigación será una herramienta clave para mejorar las 

condiciones de vida en comunidades vulnerables, garantizar su derecho a una 

vivienda digna y sostenible, y fomentar un desarrollo más equilibrado y respetuoso 

con el medio ambiente. Además, servirá como referente para futuras intervenciones 

en otros contextos similares, impulsando la equidad y el bienestar en zonas rurales y 

nativas del Perú. 



 

 

1.4.2. Teórica 

Esta investigación tiene como objetivo hacer una contribución significativa al campo 

de la arquitectura sostenible, enfocándose en la relación entre la construcción 

ecológica y la percepción del confort en las viviendas de las comunidades nativas de 

la Amazonía. Aunque el interés en la construcción ecológica ha ido en aumento, 

todavía hay un vacío en la literatura existente en cuanto a estudios que relacionen 

empíricamente las técnicas constructivas ecológicas con la percepción subjetiva del 

confort térmico, acústico y ambiental en este contexto específico. 

     Esta investigación busca llenar ese vacío al analizar en detalle cómo los materiales 

locales y las técnicas tradicionales, integradas con principios ecológicos, influyen en 

la calidad de vida de los habitantes de estas comunidades. Además, se explorará cómo 

estas soluciones constructivas pueden adaptarse a las condiciones climáticas y 

culturales específicas de la región amazónica. Al hacerlo, esta investigación no solo 

ampliará nuestro entendimiento de la interrelación entre la construcción ecológica y 

la percepción del confort, sino que también abrirá nuevas líneas de estudio que 

profundizan en la adaptación cultural y climática de la eco-construcción en 

comunidades nativas, fortaleciendo así el marco conceptual de la 

arquitectura sostenible. 

1.4.3. Metodológica 

La investigación se desarrolló con un enfoque cuantitativo para analizar 

objetivamente la relación entre la eco-construcción y la percepción de confort en las 

viviendas de la comunidad nativa de Marankiari. Se utilizó un diseño correlacional 

no experimental para observar las variables en su estado natural y determinar si existe 

una relación entre la calidad de la construcción y el bienestar percibido por los 



 

 

habitantes. Se recolectaron datos mediante encuestas estructuradas, diseñadas y 

validadas con base en instrumentos utilizados en estudios previos sobre habitabilidad 

y eco-construcción. Se utilizó el software SPSS para un análisis riguroso de los datos, 

garantizando la validez y confiabilidad de los resultados. 

     La investigación propone la aplicación de métricas específicas para evaluar el 

confort en viviendas construidas con técnicas de eco-construcción en contextos 

rurales y nativos, adaptándose a comunidades con limitaciones económicas y 

condiciones climáticas particulares. La metodología introduce la perspectiva cultural 

en el análisis, considerando no solo las variables técnicas del confort sino también la 

percepción cultural y emocional de los habitantes. Este enfoque integral permitirá 

que futuras investigaciones aborden la habitabilidad en comunidades nativas desde 

un enfoque sociocultural y técnico.  

     La investigación servirá como base para desarrollar nuevas herramientas de 

evaluación aplicables en estudios futuros sobre sostenibilidad y habitabilidad en otras 

comunidades rurales y nativas del país. La metodología propuesta evalúa el impacto 

físico y material de las viviendas y su impacto en el bienestar emocional de los 

habitantes, lo que la convierte en un aporte metodológico valioso para investigadores, 

arquitectos y urbanistas que trabajan en el diseño de viviendas más sostenibles y 

adaptadas a su contexto.  

1.5. Objetivos 

1.5.1. Objetivo General 

Determinar la relación que existe entre la eco-construcción y el confort en las 

viviendas de la comunidad nativa de Marankiari – Perene – Chanchamayo - 2024 



 

 

1.5.2. Objetivos Específicos 

• Determinar la relación que existe entre los criterios de diseño ecológico y el 

confort en las viviendas de la comunidad nativa de Marankiari según los criterios 

de la eco construcción 

• Determinar la relación entre la optimización de recursos naturales y el confort en 

las viviendas de la comunidad nativa de Marankiari según los criterios de la eco 

construcción 

• Determinar la relación entre eficiencia energética y el con el confort en las 

viviendas de la comunidad nativa de Marankiari según los criterios de la eco 

construcción 

1.6. Aspectos éticos de la Investigación 

En la investigación realizada sobre la relación entre la eco-construcción y la percepción del 

confort en las viviendas de la comunidad nativa de Marankiari, se garantizaron los principios 

éticos fundamentales y se respetaron las normas establecidas en los reglamentos aplicables. 

A continuación, se describen las implicancias éticas del estudio: 

Protección de las personas y grupos étnicos y socioculturales 

La investigación respetó la dignidad, identidad y diversidad cultural de los habitantes de la 

comunidad nativa de Marankiari, quienes representan un grupo con características 

socioculturales particulares. Se consideró su cosmovisión y tradiciones vinculadas al entorno 

natural. Se aseguró la privacidad y confidencialidad de la información obtenida, protegiendo 

los datos personales de los participantes, que no fueron divulgados sin su consentimiento 

explícito. Además, se tomó especial cuidado en que la participación en el estudio no 

expusiera a los involucrados a situaciones que comprometieran su bienestar físico, 

emocional o social. 



 

 

Consentimiento informado y expreso 

Se obtuvo el consentimiento informado de todos los participantes. Estos fueron informados 

previamente acerca de los objetivos del estudio, su propósito académico, el uso de los datos 

recabados y las implicancias de su participación. El consentimiento fue otorgado de manera 

libre y voluntaria, sin ningún tipo de coerción. Además, se les informó de su derecho a 

retirarse del estudio en cualquier momento sin sufrir repercusiones. Toda la información fue 

proporcionada de manera clara y comprensible, asegurando que los participantes 

comprendieran plenamente su rol en la investigación. 

Beneficencia y no maleficencia 

La investigación se diseñó para garantizar el bienestar de los participantes, evitando 

cualquier riesgo físico o emocional. Durante la recolección de datos, a través de encuestas 

estructuradas, se minimizó cualquier incomodidad o fatiga derivada del proceso de 

participación. Los resultados obtenidos proporcionaron información valiosa que contribuyó 

a mejorar el confort térmico y la calidad de vida de los habitantes de la comunidad, sin 

generar efectos adversos en su entorno natural o social. Se buscó maximizar los beneficios 

del estudio para los participantes y su comunidad. 

Protección al medio ambiente y respeto a la biodiversidad 

Dado que la investigación se desarrolló en un entorno natural de alto valor ecológico, se 

garantizó que no se causara ningún tipo de daño al medio ambiente de la comunidad de 

Marankiari. Las recomendaciones generadas a partir de los resultados promovieron prácticas 

constructivas sostenibles que respetaron el entorno natural, optimizando el confort térmico 

de las viviendas sin comprometer la biodiversidad local ni los recursos naturales. Así, se 

valoró la eco-construcción no solo desde el punto de vista del confort, sino también como 

una estrategia para la preservación del entorno ecológico. 



 

 

Responsabilidad 

Los investigadores actuaron con un alto grado de responsabilidad, asegurando que los 

resultados reflejaran de manera precisa la realidad de la comunidad de Marankiari. Los 

hallazgos obtenidos fueron útiles para mejorar la calidad de vida de los habitantes y 

proporcionar información valiosa para futuras políticas públicas o iniciativas de eco-

construcción en áreas rurales. Además, se cuidó que la obtención de datos no afectara 

negativamente a los participantes ni a su comunidad. 

Veracidad 

A lo largo de todo el proceso investigativo, se garantizó la veracidad de los datos 

recolectados y de los resultados obtenidos. Los investigadores siguieron los más altos 

estándares éticos durante la recolección, análisis e interpretación de la información, evitando 

cualquier tipo de manipulación o sesgo que comprometiera la validez del estudio. Los 

hallazgos fueron comunicados de manera transparente y objetiva, respaldados siempre por 

evidencia empírica, y las recomendaciones se presentaron de forma clara y precisa. 

  



 

 

CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes 

Antecedentes internacionales  

Urbina (2022), con título, Prototipo de vivienda sostenible y ecológica aplicando un 

método constructivo alternativo y materiales reciclables en su interior para el cantón de 

Manta, desarrolló una investigación con el objetivo de diseñar un prototipo de vivienda 

sostenible aplicando un modelo constructivo más ecológico en el Cantón de Manta. Para 

ello, aplicó una metodología cualitativa, de nivel descriptivo, desde el método inductivo, 

para conocer conceptos arquitectónicos que puedan ayudar a la elaboración del proyecto. En 

base a ello se reconocieron ciertos criterios como son: la cubierta vegetal, los materiales, 

ecológicos, la ventilación e iluminación natural, el ahorro energético, entre otros, son 

parámetros que pueden ser implementados en la propuesta arquitectónica, dado que permiten 

un modelo sostenible de edificio. En consecuencia, la propuesta se estructura bajo esos ítems, 

generando un prototipo coherente a sus condiciones climáticas y de bajo impacto al emplear 

materiales reciclados como principal elemento constructivo, permitiendo mejorar la calidad 

y confort de los usuarios que habitan estos espacios desde una propuesta de bajo impacto 

ambiental y económico. Por ende, el estudio concluyó que la propuesta se alinea a los 

parámetros de una vivienda sostenible y ecológica, respetando tanto las consideraciones 

climáticas como el impacto ambiental que genera desde un modelo de diseño de vivienda 

que sea accesible sin que se ponga en riesgo la calidad del espacio interior. 

Asimismo, Briceño (2021), en su título, solución productiva y sostenible de vivienda 

articuladora del entorno urbano – rural, desarrolló una investigación con la finalidad de 

diseñar un proyecto de vivienda colectiva que responda a las dinámicas del sector mediante 

tecnologías que beneficien a la sostenibilidad ambiental. Para ello, se desarrolló una 



 

 

metodología de diseño no experimental, descriptiva y de alcance proyectiva, abarcando 

procesos desde el planteamiento del problema, análisis de casos y la formulación de la 

propuesta arquitectónica. Por ende, se reconoció que existe un problema asociado a la 

deficiencia en la calidad y confort de las viviendas en zonas rurales, para lo cual se 

identificaron ciertos parámetros ecológicos, como son la implementación de materiales y 

técnicas vernáculas desde un enfoque moderno pero sostenible, que cumpla con los 

parámetros exigidos en la norma según las condiciones del lugar y las afecciones climáticas 

que esto podría generar para que sea una propuesta resiliente y pensando desde su entorno 

natural. En consecuencia, el estudio concluyó en el desarrollo de una propuesta acorde no 

solo a su realidad urbana sino también ambiental desde la disposición de tecnologías de 

construcciones ecológicas que mejoren la calidad espacial del sector que es actualmente 

marginado.  

De similar manera, Carvajal y Valencia (2020) en su título, Evaluación del confort 

térmico en la vivienda rural existente en Colombia, desarrollaron un estudio con el objetivo 

de determinar el estado de la vivienda rural en Colombia según las técnicas constructivas 

existentes de nueva tecnología y vernáculas para el confort térmico interior, dado que se 

pusieron en evidencia las precarias condiciones de confort y de habitabilidad en las 

viviendas. Para ello, aplicaron una metodología cualitativa y descriptiva para una 

caracterización a nivel arquitectónico, bioclimático, constructivo y económico de la vivienda 

rural ubicada en distintos climas para posteriormente evaluarlo. Asimismo, se reconoció que 

las características físicas y ambientales según el lugar permiten generar una mayor eficiencia 

energética, donde el aspecto del emplazamiento y la materialidad permiten regular las 

condiciones climáticas desde una propuesta sostenible, aspectos que influyen en el confort 

interior de la vivienda. En consecuencia, el estudio concluyó que la vivienda varía según las 

condiciones de su entorno tanto físico como ambiental, existiendo diferentes climas y por 



 

 

ende, diferentes modelos de afronte para garantizar el confort térmico desde una propuesta 

de bajo impacto ambiental. 

Finalmente, Villamil (2021) en su título, pimientos de Madelena. desarrolló un estudio 

con la finalidad de generar una guía de diseño pasivo para el desarrollo de una vivienda 

social en Bogotá para mejorar las condiciones de confort según las condiciones climáticas. 

Asimismo, desarrolló una metodología de estudio de caso, descriptiva y cualitativa, para 

reconocer qué parámetros ayudan a generar una vivienda adecuada, capaz de garantizar el 

confort. Por ende, se reconoció según el proyecto analizado, que la vivienda social de 

Colombia no presenta una adecuada calidad perceptiva, puesto que los espacios son muy 

reducidos, no existe un adecuado ingreso de luz o ventilación, además de no ajustarse a las 

condiciones climáticas del lugar generando una percepción negativa, ante lo cual se debe 

buscar optimizar los modelos de diseño. En consecuencia, el estudio teórico concluyó que la 

vivienda debe contemplar parámetros como la orientación, materialidad o el clima como 

parte de los criterios de diseño, puesto que afectarán a los niveles de confort en el interior de 

la vivienda y con ello a la calidad de vida. 

Antecedentes nacionales 

Castillo (2020) en su título, La Eco-Construcción como alternativa en el mejoramiento 

de las condiciones de confort en los espacios de producción artesanal Catacaos, 2020, en 

su proyecto de investigación, planteó como objetivo principal evaluar la eco-construcción 

como una alternativa para mejorar los niveles de confort en los espacios de producción 

artesanal de Catacaos. Para ello, aplicó un diseño metodológico de diseño mixto, aplicando 

y correlacional, aplicando las técnicas de la observación y la encuesta. Como consecuencia, 

se encontró que la mayoría de los talleres carecen de los espacios necesarios para el proceso 

productivo, lo que redunda en incumplimiento. con las condiciones de funcionalidad y 

habitabilidad, por ende, la propuesta buscó generar áreas para implementar como son los 



 

 

espacios de producción, exhibición, almacenes, entre otros, además de fomentar la 

adecuación de los talleres para las visitas turísticas desde un enfoque de eco construcción 

que contemple los elementos ambientales, el impacto ambiental así como el diseño y 

sistemas constructivos sustentables como parámetros de diseño. En relación con ello, se 

concluyó que las construcciones tradicionales, al ser materiales ecológicos, son las más 

adecuadas para mejorar el confort en los espacios de producción artesanal, puesto se acoplan 

a los parámetros de eco- construcción, siendo un modelo viable a nivel constructivo y de 

bajo impacto ambiental. 

Por otro lado, Hidalgo y García (2021), en su título, Conjunto habitacional ecológico 

“Villa Santa Rosa” para la iv macro región policial Loreto, en el distrito san juan bautista, 

maynas, Loreto – 2021, desarrollaron un estudio con la finalidad de desarrollar un proyecto 

arquitectónico de conjunto habitacional ecológico en el distrito de San Juan Bautista, en la 

región amazónica de Loreto, para mejorar las condiciones de habitabilidad. Asimismo, los 

autores aplicaron una metodología, cualitativa y descriptiva orientada al aprovechamiento 

responsable de las condiciones ambientales, recursos y del contexto. Como consecuencia, se 

reconoció que las nuevas políticas públicas apuntan a la necesidad de un diseño sostenible. 

Por ende, el estudio analizó el contexto urbano y el reconocimiento de los criterios de 

arquitectura ecológica para conceptualizar la propuesta arquitectónica, definiendo las 

consideraciones geográficas, climáticas y contextuales, así como las necesidades funcionales 

de los usuarios para el desarrollo de la propuesta. Finalmente, el estudio concluyó que el 

contexto amazónico puede aportar una variedad de posibilidades e incluso tecnologías 

ecológicas para ser aplicadas en el desarrollo de una propuesta, asimismo, se recalcó la 

necesidad de un análisis urbano y programático según el contexto local. 

Asimismo, Chigne & Llapo (2023) desarrollaron una investigación denominada, 

Arquitectura ecológica y su importancia en edificios multifamiliares de densidad alta en el 



 

 

área metropolitana de Trujillo, con el objetivo de examinar la implementación de 

tecnologías ecológicas en construcciones de vivienda multifamiliares para evaluar su 

impacto en la población residente. En base a ello, aplicaron una metodología básica y no 

experimental para el estudio de la arquitectura ecológica y cómo aplicarla en un modelo de 

diseño. En consecuencia, se reconoció que para disminuir el impacto ambiental de los 

edificios, se han realizado investigaciones sobre la captura y utilización de energías 

renovables. Se tuvo en cuenta el confort y el bienestar de los ocupantes, analizándose factores 

como la iluminación natural, la calidad del aire interior y la creación de lugares útiles y 

saludables. Además, se examinó la manifestación visual de la arquitectura ecológica dentro 

de estas estructuras para determinar si se incorporó un diseño que demuestre y promueva 

principios sostenibles. Sin embargo, se examinaron los gastos relacionados con la 

construcción y el mantenimiento de los materiales sostenibles utilizados en estas estructuras, 

además se examinó la durabilidad y eficiencia a largo plazo de estos materiales, entre otros 

parámetros ecológicos. Finalmente, el estudio concluyó que aún hay carencias a nivel de eco 

construcción en la ciudad, persistiendo la necesidad de incorporar modelos más sostenibles 

y efectivos, aportando por medidas más ecológicas como materiales alternativos, el uso de 

energías renovables, entre otros aspectos que garanticen la satisfacción o confort de los 

habitantes. 

Finalmente, Ramírez (2023), desarrolló un estudio denominado, Prototipo de vivienda 

taller de interés social con arquitectura ecológica en la Ciudad de Huánuco – 2022, con la 

finalidad de desarrollar un modelo de vivienda - taller aplicando criterios de la arquitectura 

ecológica en la ciudad de Huánuco -2022. Para ello, empleó una metodología documental de 

enfoque cuantitativo y con una finalidad proyectiva mediante el uso de técnicas como la 

revisión documental y la encuesta. En consecuencia, se reconoció que las demandas, 

actividades, costumbres y conocimientos del usuario están en el centro de todo diseño de 



 

 

edificación, por ende, la información requerida para avanzar con la propuesta de diseño 

arquitectónico analizó el contexto  de escasez de vivienda, la crisis ambiental y sanitaria 

provocada por la actividad humana en su territorio y se construyó un prototipo de casa taller 

de interés social con arquitectura ecológica para producir viviendas de alta calidad, a precios 

razonables, habitables, saludables y respetuosas con el medio ambiente aplicando los 

principios fundamentales del diseño ecológico y concentrándose en una unidad de vivienda 

más responsable y consciente. Por ende, el estudio concluyó que es importante satisfacer 

simultáneamente las necesidades de los residentes a nivel de satisfacción o confort al mismo 

tiempo que se procura minimizar los efectos negativos al ambiente, es decir, se debe buscar 

construir sin poner en peligro a las generaciones futuras desde un enfoque más ecológico. 

2.2. Bases teóricas o Científicas 

Eco construcción. 

La eco construcción o también llamada construcción sustentable, es un modelo 

constructivo que busca satisfacer las necesidades funcionales de los espacios con base en 

diferentes criterios con enfoque ambientales como son la optimización de recursos, 

estructuras y materiales ecológicos con el objetivo de desarrollar propuestas constructivas 

sostenibles a nivel ambiental, social y económico (López, Narváez, Ormaza, & Erazo, 

2020). En relación con ello, se habla de un modelo de diseño verde que no solo se encarga 

de gestionar los recursos naturales, sino que también brinde un nuevo concepto ambiental 

al diseño convencional, incorporando la naturaleza, contemplando la viabilidad del 

proyecto, las evaluaciones de impacto ambiental, la construcción, el reciclaje de 

materiales y demás aspectos ecológicos (Wu, Swain, Jiang, Quiao, & Wu, 2020).  

Asimismo, Karahan, et al. (2020) explicó que el valor arquitectónico de la vivienda está 

relacionado con la preservación de técnicas constructivas sostenibles y respetuosas con el 

medio ambiente, las cuales permiten llegar a alcance bioclimático en una propuesta de 



 

 

bajo impacto ambiental y económico. En consecuencia, se plantean mayores exigencias 

para el diseño arquitectónico, especialmente en el ámbito residencial actual, puesto se 

asocian diferentes beneficios como la reducción del consumo de recursos y la 

contaminación del medio ambiente, además de promover el desarrollo sostenible de la 

industria de la construcción desde la construcción de casas y ciudades más verdes (Chen, 

2020).  

Criterios de diseño ecológico. 

La eco construcción abarca la necesidad de buscar criterios de diseño ecológico desde la 

incorporación de prácticas ecológicas y tecnologías sostenibles en su diseño y 

construcción (Haque, Munzarin, & Saikia, 2020). En base a ello, este concepto puede 

verse relacionado con la arquitectura tradicional, la cual también establece de manera 

intuitiva una aproximación a una construcción de bajo impacto ambiental, respondiendo 

a las necesidades de habitabilidad y adaptación al entorno natural y al paisaje de cada 

pueblo a nivel de materiales y estructuras ecológicas (Hidalgo et al., 2023). 

Respuesta al entorno 

Desarrollar una propuesta de diseño ecológico implica abordar diferentes aspectos, 

teniendo como puntos de partida la resiliencia urbana, puesto que la inserción de una 

propuesta implica un posible riesgo a nivel ambiental y político, por ello se deben buscar 

propuestas que den respuesta y sean coherentes hacia su entorno para evitar perjudicarlo 

(Lak, Hasankhanj, & Garakani, 2020).  

Materiales sostenibles 

Los materiales de construcción pueden contribuir significativamente al logro de los 

objetivos de desarrollo sostenible, puesto que la creación de materiales implica la 

producción de materias primas y consumo de recursos como energía, agua y recursos 

naturales, además de generar una serie de residuos. Todos estos aspectos causan graves 



 

 

impactos ambientales y sociales, por lo cual, se genera un aumento en la necesidad de 

materiales de construcción ecológicos que se traten principalmente de materiales 

renovables o reciclados, los cuales tienen un bajo impacto ambiental a lo largo de su ciclo 

de vida, son duraderos y consumen menos energía que los materiales convencionales 

(Omer & Noguchi, 2020). 

Bajo impacto ambiental 

Se reconoce la necesidad de adoptar una serie de medidas que reduzcan o eviten los 

efectos de los riesgos climáticos y, en última instancia, aumenten las oportunidades de 

desarrollo en los entornos afectados, para generar propuestas que sumen al entorno natural 

y tengan un bajo impacto ambiental empelando un uso consciente de los recursos 

naturales para la posterior preservación del medio ambiente (Beretić, Bauer, Funaro, 

Spano, & Marras, 2023) 

Optimización de recursos  

El modelo de eco construcción implica la optimización de recursos para minimizar el 

impacto ambiental, puesto que se busca reducir el consumo de agua y energía, 

garantizando una adecuada calidad de vida, sin perjudicar al medio ambiente desde un 

enfoque sostenible que integre la economía, ambiente y sociedad con la finalidad de dar 

una solución óptima de diseño (Ochoa & Barragán, 2020). Dado se reconoce que la 

ecología, junto a los servicios ecosistémicos que ofrecen los sistemas naturales, 

benefician a la calidad de vida humana, al conectar procesos y funciones ecológicos, 

donde la idea de servicios ecosistémicos sintetiza las conexiones entre los humanos y el 

medio ambiente, pues permite mejorar las condiciones de la ciudad y asimismo, una 

reducción de costos. Siendo necesario crear nuevos hábitats naturales y urbanos, los 

cuales se destaquen por la noción de infraestructura verde o ecológica (Semeraro, 

Scarano, Buccolieri, Santino, & Aarrevaara, 2021). 



 

 

Siendo los recursos naturales un aspecto clave en este tipo de arquitectura, pues se 

reconoce que las soluciones basadas en la naturaleza implican una secuencia de pasos que 

están inspirados, apoyados o imitados de la naturaleza para aplicar diferentes 

características naturales y operaciones intrincadas del sistema de manera eficaz en la 

asignación de recursos según el entorno o región, desde la evaluación de las condiciones 

ambientales como la calidad del aire, el ruido, las aguas, el clima y la biodiversidad con 

la finalidad de determinar las ventajas de diversas medidas ecológicas que debe 

contemplar un diseño en función a la naturaleza (Zhong, Schröder, & Bekkering, 2022). 

Gestión del agua 

El agua es un recurso importante para el crecimiento socioeconómico y la protección de 

entornos saludables, por ende, los recursos hídricos controlados adecuadamente se 

consideran una parte vital del desarrollo, que reduce la pobreza y la equidad, puesto el 

cambio climático intensificó los desafíos específicos en la gestión de los recursos hídricos, 

donde su gestión sostenible se trasformo en un proceso esencial (Xiang, Li , Khan , & 

Khalaf , 2021). 

Eficiencia en el uso del suelo 

la eficiencia del uso del suelo urbano y cómo optimizarlo se ha convertido en un obstáculo 

en el camino del desarrollo sostenible, cuyo concepto puede ser entendido como la 

relación entre factores causales, incluidos los factores de la tierra, y la combinación de 

factores resultantes en ciertas condiciones sociales y naturales, es decir, la búsqueda de la 

obtención de una máxima de resultados favorables combinados con la mínima de factores 

de entrada, siendo un aspecto relacionado con la sostenibilidad puesto la urbanización 

tiene un impacto importante en el entorno rural y que mejorar la eficiencia del uso del 

suelo urbano contribuye al uso sostenible del suelo (Yao & Zhang, 2021). 

Gestión de residuos 



 

 

La promoción continua de la gestión ambiental también implica la adecuada gestión de 

los residuos, aspecto donde la eliminación de residuos, han llevado a promover el reciclaje 

de estos materiales al final de su vida útil de manera que se mantenga un impacto 

sostenible de los contaminantes durante un largo período asociados a los procesos de 

construcción para tener en cuenta toda la cadena de valor (Aminu , Shafiq, & Ahmad, 

2021). 

Eficiencia energética 

La eficiencia energética compone una línea de interés a la reducción de aspectos 

contaminantes dado que permite limitar el uso de energía convencional y mejorar el 

rendimiento energético de los edificios mediante el uso de sistemas pasivos para generar 

edificios ecológicos, desde el desarrollo e implantación de tecnologías de bajo consumo 

energético como pueden ser los materiales de construcción eficientes en recursos y 

conceptos energéticos innovadores para reducir el consumo energético (Hafez , et al., 

2023). Asimismo, el control pasivo, la micro conversión de energías renovables, la 

eficiencia energética y el manejo de la materia natural, entre otros sistemas que apuntan 

a un modelo sustentable, se establecen desde un criterio eco-responsable dado que 

reconoce que la tecnología ecológica integra conceptos de sustentabilidad (Sandoval, 

2020). 

Por ende, se resalta que la bioconstrucción busca implementar de manera específica 

estrategias de climatización pasiva, que se consideran imprescindibles en un modelo 

productivo orientado al ahorro o consumo inteligente para conducir a un bajo impacto y 

un funcionamiento agradable (Alba, Herrera, & Esparza, 2021). Puesto que este modelo 

de diseño se basa en criterios de armonía para sus ocupantes con el medio ambiente; 

además, permite que los llamados estudios de bio habitabilidad para analizar y evaluar la 

influencia de las características del edificio y su entorno sobre los habitantes a fin de 



 

 

generar una propuesta coherente no solo al aspecto natural sino a la calidad del espacio 

interior (Díaz, 2020). 

Bajo consumo Energético 

Se busca que los nuevos modelos constructivos permitan maximizar la comodidad de los 

ocupantes mientras se consume la menor energía posible, por lo cual implica abordar 

tecnologías relacionadas con el medio ambiente en la demanda de energía y la eficiencia 

energética, empleando tecnologías ambientales que se presentan como una herramienta 

útil para un crecimiento más limpio y ecológico (Paramati , Shahzad , & Doğan , 2022). 

Uso de Energías Renovables 

Las energías renovables en un modelo energético que ofrece una gran fuente de energía 

limpia para el hábitat, sin embargo, estas suelen depender de las condiciones climáticas, 

por lo cual se requieren de los avances tecnológico para generar una viabilidad en los 

recursos renovables mediante los sistemas de almacenamiento de energía, permitiendo 

reducir el nivel energético convencional, pero garantizando su funcionalidad a largo plazo 

(Ouramdane, Elbouchikhi, Le Gall, Amirat, & Gooya, 2022). 

Diseño pasivo 

El diseño pasivo es un modelo que busca aprovechar el sitio, el clima y los materiales de 

un edificio para minimizar el uso de energía, por lo cual se relaciona con un bajo consumo 

energético y el uso de energías renovables para mejorar el rendimiento energético de un 

espacio, siendo un sistema que permite climatizar espacio de manera natural  (Chang, 

Hou, Lee, Liu, & Acharya, 2022). 

Percepción del confort  

El concepto general de confort implica mantener un ambiente favorable para el ser 

humano desde la percepción que tiene hacia el ambiente interior de un edificio, pues la 

persona promedio en un área urbana pasa entre el 85% y el 90% del tiempo en interiores, 



 

 

siendo necesario mantener el confort en la zona ocupada, para conseguir un equilibrio 

entre las necesidades energéticas del edificio y la calidad del ambiente interior. Puesto 

que el término confort estudia las sensaciones psicológicas y factores fisiológicos desde 

la combinación de condiciones acústicas, térmicas y visuales y de calidad del aire interior 

de un edificio ya consolidado (Ganesh, Sinha, Verma, & Kumar , 2021). 

No obstante, el diseño interior de una unidad de vivienda debe brindar una mejor 

experiencia del ambiental interior, desde el aprovechamiento del alto potencial de ahorro 

de energía al maximizar la utilización de los recursos naturales como una estrategia de 

bajo costo para garantizar la calidad ambiental mejorada según las condiciones naturales 

(Sarkarb & Bardhan, 2020). Asimismo, se reconoce que el diseño interior tiene un 

impacto en el bienestar familiar de las viviendas según las condiciones que genere, dado 

que la calidad ocupacional del espacio puede variar según el confort que perciben sus 

ocupantes, por ello, existe la constante necesidad de generar experiencias agradables 

desde el espacio construido desde un enfoque que permita equilibrar los impactos de las 

estrategias de eficiencia energética en la calidad de confort de los espacios interiores 

(Pérez, Reategui , Llorach , Aparicio, & Pérez, 2024). 

Confort térmico  

El confort térmico es aquel parámetro que está relacionado con las condiciones climáticas, 

dado que estas influyen en la salud y la sensación de bienestar de los ocupantes, siendo 

“el efecto ciudad” “el que afecta a los niveles de confort térmico, para lo cual se pueden 

implementar la adaptación de estándares y el desarrollo de mejores prácticas que busquen 

mejorar la sensación térmica interior y con ello la calidad de vida interior (Baquero, 

Mendes , & Forcada, 2022). 

En consecuencia, se reconoce que los ambientes térmicos interiores influyen 

significativamente en la salud y el confort humano, siendo una consideración importante 



 

 

en el diseño para garantizar la satisfacción de los usuarios, no obstante, se reconoce que 

parámetros del ambiente térmico varían claramente según la estación, por lo que requiere 

de un diseño de estilo adaptativo (Jiao, Yu, Yu, Wang , & Wei, 2020). Asimismo, se 

reconoce que el confort térmico es un estado mental que expresa satisfacción con el 

ambiente térmico, como el resultado de la interacción y adaptación de parámetros 

ambientales y del cuerpo humano, el cual está determinado por los factores personales 

como los factores contribuyentes, siendo los factores contribuyentes los aspectos como la 

temperatura del aire, la velocidad del aire, la humedad y la radiación, mientras que la ropa 

y la actividad, o la propia preferencia climática se clasifican como factores personales 

(Hailu, Gelan, & Girma, 2021). 

Temperatura Interior 

La temperatura interior es un aspecto medible que se relaciona con el rendimiento térmico 

de un edificio puesto este aspecto determina la rapidez con la que el calor ingresa al 

edificio y la rapidez con la que se calienta, dado que el calor se propaga más rápido a 

través de un edificio de bajo rendimiento, asimismo la temperatura interior depende en 

última instancia de la temperatura exterior y de los cambios climáticos (Vijayan, 

Sivasuriyan, Patchamuthu, & Jayaseelan, 2022). 

Humedad Relativa 

la categoría de entorno térmico, la temperatura y la humedad están íntimamente 

vinculadas. Asimismo, la humedad compone un aspecto medible de la cantidad de agua 

en el aire, cuyos efectos fuera del rango aceptable pro mayor humedad afectan en la 

frecuencia cardiaca, sudoración y menor eficiencia en el sueño además de afectar la 

termorregulación (Cao, Lian, Ma, & Bao, 2021) 

Radiación térmica 



 

 

La radiación térmica o solar en el entorno construido tiene u efecto directo sobre el confort 

térmico en un sistema de calefacción radiante, donde la incidencia solar es trasmitida, 

reducida o intensificada según las propiedades de la envolvente, por lo cual una 

inadecuada incidencia solar puede incrementar la sensación térmica interior (Dong, Li, & 

Han, 2020). 

Confort acústico  

Por otro lado, otro indicador de confort es el acústico, dado que se identifica que el sonido 

también influye en la atmósfera percibida de un espacio, donde aspectos como la acústica 

o los sonidos configuran la atmósfera acústica, que puede describirse y caracterizarse 

mediante expresiones de sensibilidades, generando diferentes sensaciones de satisfacción 

(Dai & Zheng , 2021). Siendo el confort acústico es una necesidad esencial en todos los 

ambientes interiores en los que las personas permanecen durante mucho tiempo, por ende, 

todos los edificios residenciales deben garantizar una adecuada acústica, donde un 

adecuado entorno acústico no debe generar algún efecto físico, fisiológico o psicológico 

negativo en el cuerpo humano que pueda perjudicar a su percepción del entorno y su 

bienestar, siendo necesario que la acústica interior permita un estado de paz y 

tranquilidad, condicionada a la acción que se desarrolle (Rocca, Puccio , Forte, & 

Leccese, 2022). 

Niveles de Ruido 

Los niveles de ruido o las intensidades sonoras altas afectan negativamente tanto la 

comodidad como el bienestar, existiendo una asociación entre paisajes sonoros interiores 

confortables y una mejor salud mental, en consecuencia, se reconocen respuestas 

afectivas al ambiente acústico interior en un modelo bidimensional donde la dimensión 

principal está relacionada con qué tan cómodo o molesto se juzga el ambiente interior del 

edificio (Torresin, et al., 2022). 



 

 

Aislamiento Acústico 

La calidad acústica requiere en su mayoría de los materiales con aislamiento acústico, los 

cuales deben ser considerados especialmente entornos con ruido de alta frecuencia, puesto 

existen espacios con requisitos específicos de nivel de ruido interior es una característica 

de gran importancia o incluso como un aspecto que posee la capacidad para proporcionar 

confort acústico al no permitir frecuencias altas que puedan llegar a ser fastidiosas 

(Tsirigoti, Giarma, & Tsikaloudaki, 2020). 

Distribución uniforme del sonido 

En espacios principalmente grandes se requiere de una distribución uniforme del sonido 

empleando diferentes elementos o materialidades acuáticas que permitan redireccionar el 

sonido sin llegar a una reverberación que confunda el ente diento del habla, para mejorar 

la calidad acústica del espacio y con ello el confort (Rubino, Liuzzi, & Martellotta, 2023). 

Confort visual.  

El confort visual es un aspecto preceptivo del entendimiento de nuestro entorno desde la 

comodidad visual, existiendo un control en los síntomas relacionados con los ojos, el 

rendimiento percibido en la tarea, el placer, el estado de alerta y la activación fisiológica 

que se produce por efectos tanto cromáticos como lumínicos, los cuales pueden afectar el 

estado de alerta e influyen de manera diferencial en el rendimiento cognitivo según el tipo 

de tarea (Luo, et al., 2023).Por ende el confort visual tiene un impacto en el bienestar 

emocional subjetivo, donde la luz es un elemento fundamental de nuestra percepción 

visual del espacio interior (Morales & Navarrete, 2022). 

Color 

El color es un criterio que afecta el confort visual, siendo una propiedad inherente a cada 

superficie en la vida cotidiana, junto con sus atributos, dado que el color influye en la 

percepción, repercutiendo sobre la comprensión de los entornos creados por el hombre en 



 

 

el contexto del significado, desde la experiencia exploratoria de la relación entre el color, 

la persona y el entorno, donde las combinaciones de colores en ambientes interiores se 

vuelven importantes en la formación de la identidad, dado que los interiores residenciales 

como viviendas están inherentemente ligados al confort y al agrado (Ulusoy, Olguntürk, 

& Aslanoğlu, 2020) 

Iluminación  

Existe una relación entre la iluminación natural en el hogar y el bienestar emocional 

subjetivo, puesto que la luz es un elemento fundamental de nuestra percepción visual del 

espacio interior, siendo un aspecto central en el estado emocional del hogar, dado que 

posibilita la existencia de ciertos niveles de emoción en relación a los que se percibe de 

manera visual y las emociones, determinado que los espacios interiores con luz cálida 

neutra y luz fría brillante condicionan emociones positivas, como jovialidad y entusiasmo, 

en comparación con ambientes interiores de luz cálida brillante (Morales & Navarrete, 

2022). 

Calidad del aire. 

La calidad del aire interior afecta directamente el confort puesto hoy en día; sin embargo. 

son varios los espacios residenciales que presentan condiciones insalubres, cuya 

deficiencia en la calidad de aire genera que las enfermedades respiratorias dupliquen su 

riesgo debido a las malas condiciones de confort, donde los ocupantes tienden a sufrir 

malestar y diferentes problemas de salud asociados (Aghamolaei & Reza, 2020). 

Asimismo, la calidad del aire se relaciona de manera directa con el confort térmico, ya 

que ambos generan repercusiones a nivel de salud en los usuarios, por lo que son 

indicadores primarios en el éxito del ambiente interior, siendo necesarios adecuados 

sistemas de ventilación para la reducción de la incomodidad de los ocupantes, asimismo, 

su propósito implica eliminar los contaminantes transportados por el aire y/o diluir su 



 

 

concentración a niveles aceptables para obtener condiciones agradables y saludables (Ma, 

Aviv , Guo, & Braham, 2021).  

Niveles de CO2 y otros Contaminantes 

La calidad el aire interior se monitora según la concentración de contaminantes como 

pueden ser el CO2, formaldehído, TVOC, entre otros, los cuales afectan la percepción de 

las personas, pidiendo incluso ocasionar el síndrome del edificio enfermo, el cual genera 

efectos negativos en la salud de sus ocupantes (Cheng , et al., 2022).  

Ventilación 

La ventilación es un método eficaz y esencial para eliminar la contaminación del aire 

interior. puesto permite la recirculación del aire interior, por ende, se debe implementar 

medidas que permitan la ventilación natural mediante la disposición se elementos como 

puedas y ventanas para ventilar eficazmente los edificios con aire fresco del exterior 

(Vassella , et al., 2021). 

2.3. Marco Conceptual 

• Arquitectura sostenible: Compone un sistema complejo que debe ir más allá de una 

visión mecanicista a una cosmovisión ecológica, centrándose en los tres pilares de la 

sostenibilidad que son el aspecto ambiental, social y económico para un enfoque 

integrado (Rodríguez & Cobreros, 2022). 

• Ecología: Es una rama científica que estudia las interacciones entre los seres vivos y su 

entorno natural, abarcando tanto elementos tanto bióticos como abióticos, buscando 

explicar cómo y por qué los organismos se forman y crecen dentro de los ecosistemas, 

además del cómo los afecta la actividad humana (Lucio, et al., 2022). 

• Construcción: Corresponde al proceso de edificación de una obra donde se ejecuta el 

diseño, el cual debe acoplarse al reglamento nacional de edificación para garantizar la 

calidad de la obra construida (MVCS, 2021). 



 

 

• Eco – construcción: También conocida como construcción sustentable, busca satisfacer 

las necesidades funcionales con base a criterios ambientales como son la optimización 

de recursos, estructuras y materiales ecológicos (Lopera, 2022). 

• Vivienda: La vivienda compone un espacio de morada o protección, donde la persona 

puede habitar, descansar e incluso relacionarse con su familia, por ende, la vivienda 

forma parte de las necesidades básicas de una persona (Ortiz & Vílchez, 2023). 

• Confort interior: Implica un estado ideal, en el cual se busca mantener un ambiente 

favorable para el ser humano desde la percepción que tiene hacia el ambiente interior de 

un edificio (Ganesh, Sinha, Verma, & Kumar , 2021). 

• Calidad de vida: Se asocia a la sensación de bienestar que pueden experimentar las 

personas como la culminación de sus experiencias subjetivas para sentirse bien según las 

circunstancias en las que se encuentre (Toala, Vanga, Muñoz, & Zambrano, 2021). 

  



 

 

CAPÍTULO III: HIPÓTESIS 

3.1. Hipótesis General 

Existe una relación significativa entre la eco-construcción y el confort en las viviendas de 

la comunidad nativa de Marankiari – Perene – Chanchamayo – 2024 

3.2. Hipótesis Específica 

• Existe una relación significativa entre los criterios de diseño ecológico y el confort en 

las viviendas de la comunidad nativa de Marankiari según los criterios de la eco 

construcción. 

• Existe una relación significativa entre la optimización de recursos naturales y el confort 

en las viviendas de la comunidad nativa de Marankiari según los criterios de la eco 

construcción. 

• Existe una relación significativa entre eficiencia energética y el con el confort en las 

viviendas de la comunidad nativa de Marankiari según los criterios de la eco 

construcción. 

 

3.3. Variables 

3.3.1. Dimensiones de Variables: 

Variable N°1 – Eco – Construcción: 

También conocida como construcción sustentable, busca satisfacer las necesidades 

funcionales con base a criterios ambientales como son la optimización de recursos, 

estructuras y materiales ecológicos (Lopera, 2022). 

• Criterios de diseño ecológico  

• Optimización de recursos naturales  



 

 

• Eficiencia energética  

Variable N°2 – Percepción del confort: 

Implica un estado ideal, en el cual se busca mantener un ambiente favorable para el ser 

humano desde la percepción que tiene hacia el ambiente interior de un edificio 

(Ganesh, Sinha, Verma, & Kumar , 2021). 

• Confort térmico 

• Confort acústico 

• Confort visual 

• Calidad del aire interior 

 



 

 

3.3.2. Operacionalización de las Variables: 

Variables 
Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 
dimensiones Indicadores Reactivos Escala 

Eco-construcción 

La eco construcción 

o también llamada 

construcción 

sustentable, busca 

satisfacer las 

necesidades 

funcionales con 

base a criterios 

ecológicos para 

garantizar un 

respuesta coherente 

al entorno en su 

diseño y 

materialidad, 

permitiendo la 

optimización de 

recursos y la 

eficiencia 

energética (López 

et al. 2020)    

La eco- 

construcción 

genera una 

propuesta 

constructiva 

aplicando 

diferentes 

criterios de 

diseño 

ecológico para 

buscar la 

optimización de 

los recursos y 

una adecuada 

eficiencia 

energética 

Criterios de 

diseño 

ecológico 

Respuesta al entorno 1. ¿Consideras que tu vivienda se adapta a su entorno físico? Nominal  

Materiales 

sostenibles 
2. ¿Con que frecuencia utilizas materiales reciclados para la 

construcción y decoración en tu vivienda?  Nominal  

Bajo impacto 

ambiental 

3. ¿Con que frecuencia elige productos que contengan 

ecoetiquetas y materiales de construcciones locales? Nominal  

4. ¿Con que frecuencia se implementan elementos de diseños 

ecológicos o materiales de construcción sostenible en tu 

vivienda? Nominal  

Optimización 

de recursos 

naturales 

Gestión del agua 

5. ¿Cuán frecuente reutilizas el agua potable en tu vivienda? Nominal  

6. ¿Con que frecuencia utiliza dispositivos ahorradores de 

agua como aeradores, inodoros de bajo flujo y llaves con 

temporizador para reducir el uso de agua potable?  Nominal 

Eficiencia en el uso 

del suelo 
7. ¿Consideras que los espacios en tu vivienda se aprovechan 

al máximo para evitar el desperdicio de tu terreno? Nominal  

Gestión de residuos  

8. ¿Con qué frecuencia separa y/o reciclas los residuos 

generados en tu vivienda, como papel, plástico, vidrio y 

orgánicos? Nominal  

Eficiencia 

energética  

Bajo consumo 

Energético 

9. ¿Utilizas sistemas de iluminación de bajo consumo 

energético (Focos Led) en tu vivienda? Nominal  

Uso de Energías 

Renovables 

10. ¿Consideras que tu vivienda debe implementar paneles 

solares para reducir gasto de energía eléctrica? 
Nominal  

Diseño pasivo 

11. ¿Consideras que las estrategias de diseño pasivo 

implementado en tu vivienda como la orientación ayuda a 

mantener una temperatura constante y agradable? 
Nominal  



 

 

12. ¿En tu vivienda utilizas ventanas amplias para mejorar la 

iluminación y ventilación natural y reducir el consumo de 

energía eléctrica? Nominal  

Percepción del 

confort  

El término confort 

estudia sensaciones 

psicológicas y 

factores fisiológicos 

como la 

combinación de 

condiciones 

acústicas, térmicas 

y visuales y de 

calidad del aire 

interior (Ganes et 

al., 2021 

La percepción 

del confort es el 

resultado de las 

condiciones 

fisiológicas 

externas sobre 

el sentir de la 

persona para 

generar un 

estado de 

satisfacción 

perceptiva tanto 

a nivel térmico, 

acústico, visual 

como en 

relación a la 

calidad del aire   

Confort 

Térmico 

Temperatura Interior 
13. ¿Con que frecuencia percibes una temperatura 

confortable en el interior de tu vivienda?   Nominal  

Humedad Relativa 
14. ¿Cuán Frecuente realizas inspecciones visuales para 

detectar signos de moho en tu vivienda, lo que puede indicar 

un nivel de humedad alto? Nominal  

Radiación térmica  15. ¿Con que frecuencia experimentas molestias por el calor 

debido a la radiación térmica en tu vivienda?  Nominal  

Confort 

Acústico 

Niveles de Ruido 16. ¿Con que frecuencia experimentas molestias por ruidos 

externos en tu vivienda? Nominal  

Aislamiento 

Acústico 

17. ¿Con que frecuencia se siente disturbado por ruidos 

provenientes de otras habitaciones, como ruidos de voces, 

pasos o electrodomésticos? Nominal  

Distribución 

uniforme del sonido 
18. ¿Consideras que el sonido y las conversaciones se 

escuchan bien y sin ecos en el interior de tu vivienda? Nominal  

Confort visual  

Color 

19. ¿Consideras que el color de las paredes y los muebles en 

tu vivienda son agradables y producen una sensación de 

bienestar?  Nominal  

Iluminación  

20. ¿Consideras que la iluminación natural en el interior de tu 

vivienda es suficiente y permite realizar actividades con 

comodidad? Nominal  

Calidad del 

Aire Interior 

Niveles de CO2 y 

otros Contaminantes 

21. ¿Con que frecuencia se preocupa medir los niveles de 

CO2 y otros contaminantes en el interior de su vivienda?   

22. ¿Consideras implementar elementos de mejora de calidad 

de aire, como filtros o plantas purificadores en su vivienda? Nominal  

Ventilación 

23. ¿Con que frecuencia sientes que la ventilación en tu 

vivienda es adecuada para mantener una buena calidad de 

aire interior y evitar la acumulación de humedad y 

contaminantes? Nominal  



 

 

CAPÍTULO IV : METODOLOGÍA  

4.1. Método de Investigación 

El método general utilizado en la investigación fue el método científico, que permitió 

abordar el estudio de manera sistemática y objetiva. Específicamente, se empleó el método 

inductivo, mediante el cual se partió de la observación de fenómenos particulares, como las 

características de las viviendas eco-constructivas en la comunidad de Marankiari, para 

generar conclusiones más generales sobre la relación entre la eco-construcción y la 

percepción del confort térmico en dichas viviendas (Vizcaíno et al., 2023). 

4.2. Tipo de Investigación  

El tipo de investigación fue aplicada, ya que tuvo como finalidad poner en práctica los 

conocimientos adquiridos para resolver un problema concreto. En este caso, el estudio buscó 

profundizar en el conocimiento acerca de las variables de eco-construcción y confort 

térmico, con el objetivo de aplicar la teoría recopilada para determinar si existía una relación 

significativa entre ambas variables dentro del contexto específico de las viviendas en la 

comunidad nativa de Marankiari (Vizcaíno et al., 2023). 

4.3. Nivel de Investigación 

El estudio se ubicó en el nivel correlacional, dado que su propósito fue identificar si existía 

una relación entre las variables de eco-construcción (variable independiente) y la percepción 

del confort térmico (variable dependiente). A través de este tipo de investigación, se buscó 

conocer cómo las dimensiones de la eco-construcción, tales como la optimización de 

recursos y el uso de materiales sostenibles, estaban relacionadas con el confort percibido por 

los habitantes de las viviendas (Arias, 2021). 



 

 

4.4. Diseño de la Investigación 

El diseño de la investigación fue no experimental, ya que no se alteraron las variables en 

estudio. Las viviendas fueron observadas en su estado natural y no se intervino en el entorno 

para modificar las condiciones de eco-construcción o confort térmico. Además, el estudio 

tuvo un diseño transversal, ya que la recolección de datos se llevó a cabo en un único 

momento en el tiempo. Se empleó el siguiente esquema para la recolección de datos: 

O → M1 

Donde: 

M1: Muestra 1, con quién(es) se realizó el estudio. 

O: Información (Observaciones relevantes o de interés que se recogieron de la muestra). 

4.5. Población y muestra 

La población de estudio estuvo conformada por los habitantes de las viviendas eco-

constructivas de la comunidad nativa de Marankiari, ubicada en el distrito de Perené, 

provincia de Chanchamayo, departamento de Junín. Esta población fue seleccionada debido 

a que presenta características distintivas en cuanto a la implementación de principios de eco-

construcción, lo que la hace adecuada para analizar la relación entre esta práctica y la 

percepción del confort térmico. 

Para determinar la muestra, se utilizó un muestreo no probabilístico de tipo intencionado, en 

el cual se seleccionaron 20 viviendas eco-constructivas de la comunidad. Los criterios de 

inclusión establecidos consideraron a los residentes de viviendas que aplican prácticas de 

eco-construcción, y que, además, estuvieran dispuestos a participar de manera voluntaria en 

la investigación. El criterio de exclusión aplicó a aquellas viviendas que no cumplían con los 



 

 

principios de eco-construcción o en las que los residentes no mostraron disposición para 

participar en el estudio. 

El cálculo muestral se determinó de acuerdo con la accesibilidad de las viviendas y la 

disponibilidad de los participantes, dado que la comunidad está compuesta por un número 

limitado de viviendas que cumplen con los criterios de eco-construcción. De las 20 viviendas 

seleccionadas, se entrevistó a un residente por vivienda, priorizando a los jefes de familia o 

a los adultos responsables de la toma de decisiones sobre la vivienda. Este enfoque permitió 

obtener una muestra representativa de la comunidad en términos de percepción del confort 

térmico en relación con las prácticas de eco-construcción. 

4.6. Técnicas e Instrumentos de recolección de datos 

La técnica utilizada para la recolección de datos fue la entrevista estructurada, y el 

instrumento seleccionado fue la encuesta estructurada. Este instrumento fue diseñado 

específicamente para medir de manera precisa la relación entre la eco-construcción y la 

percepción del confort térmico en las viviendas de la comunidad nativa de Marankiari. 

Encuesta Estructurada: 

• La encuesta consistió en preguntas cerradas, utilizando una escala ordinal, que 

permitió cuantificar de manera objetiva las percepciones de los residentes respecto al 

confort térmico en sus viviendas. Las preguntas estuvieron enfocadas en las 

dimensiones clave de la eco-construcción (optimización de recursos, uso de 

materiales sostenibles, eficiencia energética) y las dimensiones del confort (térmico, 

acústico, visual y calidad del aire). 

Criterios de Confiabilidad y Validez: 



 

 

• Confiabilidad: Para asegurar la consistencia de los resultados, se llevó a cabo una 

prueba piloto, en la cual se verificó que las preguntas fueran comprensibles para los 

encuestados. Posteriormente, se aplicó el coeficiente de Alfa de Cronbach, que 

permitió evaluar la coherencia interna del instrumento, demostrando que las 

preguntas estaban alineadas con las variables estudiadas y que el instrumento 

proporcionaba resultados estables y reproducibles. 

• Validez: La validez del instrumento fue garantizada a través de una revisión por parte 

de expertos en eco-construcción y confort térmico. Estos expertos validaron que las 

preguntas estuvieran correctamente alineadas con las dimensiones e indicadores 

definidos para las variables de estudio, asegurando que el instrumento midiera con 

precisión los conceptos que pretendía analizar. La revisión también corroboró que 

las preguntas reflejaban de manera adecuada las condiciones y particularidades del 

contexto de la investigación. 

4.7. Técnicas de procesamiento y análisis de datos 

Para el procesamiento y análisis de los datos recolectados a través de las encuestas, se 

utilizaron tanto técnicas de estadística descriptiva como inferencial, empleando el software 

estadístico SPSS. 

Técnicas de procesamiento de datos: 

1. Estadísticas Descriptivas: 

o Descripción: Se utilizó estadística descriptiva para organizar y resumir los 

datos obtenidos de las encuestas. Se calcularon frecuencias, porcentajes y 

medidas de tendencia central (promedios y medianas) para describir las 

características generales de las variables estudiadas. Esto permitió presentar 



 

 

una visión detallada de las condiciones de eco-construcción en las viviendas 

y la percepción del confort térmico por parte de los residentes. 

2. Estadísticas Inferenciales: 

o Descripción: Para determinar la relación entre las variables de eco-

construcción y confort térmico, se utilizó el coeficiente de correlación de 

Pearson. Este análisis permitió medir la fuerza y dirección de la relación entre 

ambas variables. Se consideró un nivel de significancia del 5% (p < 0.05) para 

evaluar si la relación observada era estadísticamente significativa. 

Procedimiento de contratación de hipótesis: 

Se planteó el siguiente conjunto de hipótesis: 

• Hipótesis nula (H0): No existe una relación significativa entre la eco-construcción y 

la percepción del confort térmico en las viviendas de la comunidad nativa de 

Marankiari. 

• Hipótesis alternativa (H1): Existe una relación significativa entre la eco-construcción 

y la percepción del confort térmico en las viviendas de la comunidad nativa de 

Marankiari. 

El contraste de hipótesis se realizó mediante el análisis del coeficiente de correlación de 

Pearson y el p-valor. Si el p-valor resultaba inferior a 0.05, se rechazaba la hipótesis nula, lo 

que indicaba que existía una relación significativa entre las variables. 

  



 

 

CAPÍTULO V: RESULTADOS  

5.1. Descripción de resultados 

Resultados de la variable Eco-construcción  

Figura 1   

¿Consideras que tu vivienda se adapta a su entorno físico? 

 
Interpretación: La mayoría de los encuestados (35%) se mostraron totalmente de 

acuerdo con que sus viviendas se adaptan al entorno físico, mientras que un 25% 

están de acuerdo y un 40% se mostraron indecisos. Esto sugiere que, si bien una parte 

significativa de la población percibe una adaptación adecuada, existe un grupo que 

se encuentra indeciso debido a su vivencia mínima en la comunidad. 

Figura 2   

¿Con que frecuencia utilizas materiales reciclados para la construcción y decoración 

en tu vivienda? 

 



 

 

Interpretación: El 50% de los encuestados afirmó que utiliza con frecuencia 

materiales reciclados, mientras que el 35% está totalmente de acuerdo con esta 

práctica. Solo un 5% está en desacuerdo, lo que refleja una tendencia favorable hacia 

el uso de materiales sostenibles en la construcción y decoración de sus viviendas. 

 

Figura 3   

¿Con que frecuencia elige productos que contengan ecoetiquetas y materiales de 

construcciones locales? 

 
 

Interpretación: El 45% de los encuestados manifestó estar totalmente de acuerdo con el 

uso de productos con ecoetiquetas y de origen local, seguido por un 35% que está de 

acuerdo. Un 5% se mostró totalmente en desacuerdo, lo que sugiere un interés 

considerable en apoyar productos locales y sostenibles. 

 

Figura 4   

¿Con que frecuencia se implementan elementos de diseños ecológicos o materiales de 

construcción sostenible en tu vivienda? 

 



 

 

Interpretación: La mitad de los encuestados (50%) respondió que frecuentemente 

implementan diseños ecológicos o materiales sostenibles, mientras que el 40% está de 

acuerdo con esta práctica. Solo un 10% se mostró indeciso, lo que indica una alta 

adopción de principios de eco-construcción. 

 

Figura 5   

¿Cuán frecuente reutilizas el agua potable en tu vivienda? 

 

Interpretación: Solo el 30% de los encuestados reutiliza frecuentemente el agua potable, 

mientras que un 45% se mostró indeciso o en desacuerdo, debido a la formación o 

creencia del agua ilimitada por su bajo costo de consumo. Esto sugiere que existe 

margen para mejorar la gestión del agua en las viviendas. 

Figura 6   

¿Con que frecuencia utiliza dispositivos ahorradores de agua como aeradores, 

inodoros de bajo flujo y llaves con temporizador para reducir el uso de agua potable?  

 



 

 

Interpretación: Solo el 10% de los encuestados utiliza frecuentemente dispositivos 

ahorradores de agua, mientras que un 40% están en desacuerdo o totalmente en 

desacuerdo con su uso debido al desconocimiento de dispositivos ahorradores y el 

desabastecimiento, o la falta de recomendaciones en las ferreterías cercanas. Este 

resultado sugiere que la adopción de tecnologías ahorradoras de agua es limitada. 

 

Figura 7   

¿Consideras que los espacios en tu vivienda se aprovechan al máximo para evitar el 

desperdicio de tu terreno? 

 
 

Interpretación: El 45% de los encuestados indicó que los espacios se aprovechan de 

manera adecuada, mientras que un 20% está en desacuerdo con esta afirmación, debido 

al desconocimiento de la existencia de espacios sociales, zonas de servicio y terrazas. 

Esto refleja una percepción positiva sobre la eficiencia espacial en las viviendas. 

 



 

 

Figura 8   

¿Con qué frecuencia separa y/o reciclas los residuos generados en tu vivienda, como 

papel, plástico, vidrio y orgánicos? 

 
Interpretación: Solo el 30% de los encuestados indicó que separa y recicla residuos de 

manera consistente, mientras que el 50% se mostró indeciso, este problema se viene 

desarrollando desde la falta de consideración en la Gerencia de Servicios Públicos, de 

la Municipalidad, el implementar contenedores de reciclajes. Este resultado sugiere que 

la práctica del reciclaje aún no está completamente arraigada en la comunidad. 

 

Figura 9   

¿Utilizas sistemas de iluminación de bajo consumo energético (Focos Led) en tu 

vivienda? 

 
 

Interpretación: El 30% de los encuestados afirmó utilizar focos LED con regularidad, 

mientras que un 35% se mostró indeciso, debido al desconocimiento de la existencia de 

Focos Led y el desabastecimiento, o la falta de recomendaciones en las ferreterías 



 

 

cercanas. Esto indica que aunque hay cierto nivel de adopción, aún existe espacio para 

mejorar el uso de tecnologías de bajo consumo energético. 

 

Figura 10   

¿Consideras que tu vivienda debe implementar paneles solares para reducir gasto de 

energía eléctrica? 

 
Interpretación: El 65% de los encuestados se mostró totalmente de acuerdo con la idea 

de implementar paneles solares, lo que sugiere un fuerte interés en adoptar energías 

renovables como estrategia para reducir el consumo eléctrico. 

 

Figura 11   

¿Consideras que las estrategias de diseño pasivo implementado en tu vivienda como 

la orientación ayuda a mantener una temperatura constante y agradable? 

 
 



 

 

Interpretación: Un 65% de los encuestados manifestó que las estrategias de diseño 

pasivo (como la orientación de la vivienda) son efectivas para mantener el confort 

térmico, lo que subraya la importancia del diseño en la percepción del confort. 

 

Figura 12   

¿En tu vivienda utilizas ventanas amplias para mejorar la iluminación y ventilación 

natural y reducir el consumo de energía eléctrica? 

 
 

Interpretación: Un 40% de los encuestados se mostró totalmente de acuerdo en que las 

ventanas amplias mejoran la iluminación y ventilación natural, mientras que el 40% 

adicional indicó que las utilizan frecuentemente. Esto indica una fuerte adopción de 

estas estrategias en las viviendas. 

 

Resultados de la variable Percepción del Confort 



 

 

Figura 13   

¿Con que frecuencia percibes una temperatura confortable en el interior de tu 

vivienda?   

 
 

Interpretación: El 40% de los encuestados percibe frecuentemente una temperatura 

confortable en sus viviendas, seguido por un 35% que está totalmente de acuerdo con 

esta afirmación. Esto refleja una percepción positiva del confort térmico. 

Figura 14   

¿Cuán Frecuente realizas inspecciones visuales para detectar signos de moho en tu 

vivienda, lo que puede indicar un nivel de humedad alto? 

 
 

Interpretación: Solo el 15% de los encuestados realiza inspecciones frecuentes para 

detectar moho, mientras que el 45% se encuentra indeciso, debido a la mala costumbre 

y formación sucia, que atrae enfermedades al sector, lo que sugiere que esta práctica de 

mantenimiento es poco común y debe promoverse más. 

 



 

 

Figura 15   

¿Con que frecuencia experimentas molestias por el calor debido a la radiación 

térmica en tu vivienda?  

 
 

Interpretación: El 45% de los encuestados indicó estar indeciso sobre las molestias 

térmicas, debido a encontrarse la mayor parte del día fuera del hogar, y no experimentar 

el punto arduo del día dentro de la vivienda, no obstante, el 20% se encuentra de acuerdo 

con las molestias del calor, debido a la vivencia completa durante el día en el hogar, y 

experimentar el punto arduo del día dentro de la vivienda, lo que sugiere que las 

estrategias de mitigación del calor podrían mejorarse. 

Figura 16   

¿Con que frecuencia experimentas molestias por ruidos externos en tu vivienda? 

 
 

Interpretación: El 50% de los encuestados no experimenta molestias por ruidos externos, 

en la lo que sugiere un buen aislamiento acústico en las viviendas. 



 

 

Figura 17   

¿Con que frecuencia se siente disturbado por ruidos provenientes de otras 

habitaciones, como ruidos de voces, pasos o electrodomésticos? 

 
 

Interpretación: El 60% de los encuestados indicó que no experimenta molestias por 

ruidos provenientes de otras habitaciones, mientras que un 15% se mostró indeciso. Esto 

sugiere que las viviendas tienen un buen aislamiento entre espacios interiores. 

Figura 18   

¿Consideras que el sonido y las conversaciones se escuchan bien y sin ecos en el 

interior de tu vivienda? 

 

 
 



 

 

Interpretación: El 40% de los encuestados señaló que las conversaciones y sonidos se 

escuchan bien y sin ecos en el interior de sus viviendas, lo que refleja una buena calidad 

acústica en la mayoría de los hogares. 

Figura 19   

¿Consideras que el color de las paredes y los muebles en tu vivienda son agradables y 

producen una sensación de bienestar?  

 
 

Interpretación: El 55% de los encuestados indicó que el color de las paredes y los 

muebles en sus viviendas les resulta agradable y genera una sensación de bienestar. Esto 

resalta la importancia del diseño estético en la percepción del confort. 

Figura 20   

¿Consideras que la iluminación natural en el interior de tu vivienda es suficiente y 

permite realizar actividades con comodidad? 

 



 

 

 

Interpretación: El 65% de los encuestados consideró que la iluminación natural en sus 

viviendas es suficiente para realizar actividades con comodidad, lo que indica una alta 

satisfacción con la luz natural disponible. 

 

Figura 21   

¿Con que frecuencia se preocupa medir los niveles de CO2 y otros contaminantes en 

el interior de su vivienda? 

 
 

Interpretación: El 55% de los encuestados no mide los niveles de CO2 ni otros 

contaminantes en su vivienda, lo que revela una baja preocupación por la calidad del 

aire interior. Esta área podría beneficiarse de mayor concienciación. 

 

Figura 22   

¿Consideras implementar elementos de mejora de calidad de aire, como filtros o 

plantas purificadores en su vivienda? 

 



 

 

 
 

Interpretación: El 40% de los encuestados se mostró indeciso sobre la implementación 

de elementos para mejorar la calidad del aire, como filtros o plantas purificadoras. Esto 

refleja una posible falta de información sobre los beneficios de estos elementos. 

Figura 23   

¿Con que frecuencia sientes que la ventilación en tu vivienda es adecuada para 

mantener una buena calidad de aire interior y evitar la acumulación de humedad y 

contaminantes? 

 
 

Interpretación: Un 55% de los encuestados consideró que la ventilación en sus viviendas 

es adecuada para mantener una buena calidad del aire interior, lo que refleja una 

percepción favorable respecto a la ventilación en sus hogares. 

 



 

 

5.2. Contrastación de hipótesis 

En primer lugar se va a realizar prueba de normalidad, a continuación los resultados 

Prueba de Normalidad 

Con el objetivo de determinar la distribución de las variables y la pertinencia de utilizar 

pruebas paramétricas en el contraste de hipótesis, se realizaron pruebas de normalidad para 

las variables Eco-Construcción y Percepción de Confort en las viviendas de la comunidad 

nativa de Marankiari. Debido al tamaño de la muestra (n = 20), se aplicó la prueba de 

Shapiro-Wilk, cuyos resultados se presentan a continuación: 

Resultados 

Tabla 1  Prueba de Normalidad 

Pruebas de normalidad 

 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

TEC ,186 20 ,067 ,913 20 ,071 

TPC ,156 20 ,200* ,963 20 ,604 

*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

Elaboración Propia 

Interpretación  

El valor de significancia obtenido es 0.071, el cual es superior al nivel de significancia de 

0.05. Esto indica que no se rechaza la hipótesis nula de normalidad. Por lo tanto, la variable 

Eco-Construcción presenta una distribución normal en la muestra evaluada. 

Para la variable Percepción de Confort, el valor de significancia es 0.604, también superior 

a 0.05. De igual manera, esto sugiere que no se rechaza la hipótesis nula de normalidad y 

que la variable sigue una distribución normal en esta muestra. 

Conclusión 



 

 

Ambas variables, Eco-Construcción y Percepción de Confort, presentan distribuciones 

normales según la prueba de Shapiro-Wilk. Esto valida el uso de pruebas paramétricas, tales 

como la correlación de Pearson y el análisis de regresión, para evaluar la relación entre estas 

variables y contrastar las hipótesis planteadas en la investigación. Por consiguiente, se 

procederá con estos análisis estadísticos para determinar de manera rigurosa la relación 

existente entre la eco-construcción y el confort en las viviendas de la comunidad nativa de 

Marankiari – Perene – Chanchamayo en el año 2024. 

Contraste de la Hipótesis General  

Planteamiento de la Hipótesis General 

• Hipótesis Nula (H0): No existe una relación significativa entre la eco-construcción y 

el confort en las viviendas de la comunidad nativa de Marankiari – Perene – 

Chanchamayo en el año 2024. 

• Hipótesis Alternativa (H1): Existe una relación significativa entre la eco-

construcción y el confort en las viviendas de la comunidad nativa de Marankiari – 

Perene – Chanchamayo en el año 2024. 

Resultados 

Tabla 2  Correlación de la Hipótesis General 

Correlaciones 

 TEC TPC 

Correlación de 

Pearson 

TEC Coeficiente de correlación 1,000 ,299 

Sig. (bilateral) . ,001 

N 20 20 

TPC Coeficiente de correlación ,299 1,000 

Sig. (bilateral) ,001 . 

N 20 20 

Elaboración propia 

 

• Coeficiente de correlación (r) entre Eco-Construcción y Percepción de Confort: 0.299 



 

 

• Significancia (Sig.) bilateral: 0.001 

• Número de observaciones (N): 20 

Interpretación 

El coeficiente de correlación de Pearson obtenido es 0.299, lo que indica una relación 

positiva y débil entre la eco-construcción y la percepción de confort en las viviendas de la 

comunidad nativa de Marankiari. Sin embargo, el valor de significancia (p = 0.001) es menor 

que el nivel de significancia estándar (α = 0.05). Esto significa que se rechaza la hipótesis 

nula y se acepta la hipótesis alternativa, lo que sugiere que existe una relación significativa 

entre la eco-construcción y el confort en esta comunidad. 

Conclusión 

A pesar de que la relación es débil, los resultados muestran que la eco-construcción tiene un 

impacto significativo en la percepción de confort de los habitantes de la comunidad nativa 

de Marankiari. Este hallazgo respalda la importancia de implementar estrategias de 

construcción sostenibles para mejorar el bienestar de la comunidad. 

Contraste de la Primera Hipótesis Especifica   

Planteamiento de la Primera Hipótesis Especifica 

• Hipótesis Nula (H0): No existe una relación significativa entre los criterios de diseño 

ecológico y el confort en las viviendas de la comunidad nativa de Marankiari según 

los criterios de la eco construcción. 

• Hipótesis Alternativa (H1): Existe una relación significativa entre los criterios de 

diseño ecológico y el confort en las viviendas de la comunidad nativa de Marankiari 

según los criterios de la eco construcción. 

Resultados 



 

 

Tabla 3  Correlación de la Primera Hipótesis Específica 

Correlaciones 

 TT1 TPC 

Coeficiente de 

Pearson 

TT1 Coeficiente de correlación 1,000 ,371 

Sig. (bilateral) . ,004 

N 20 20 

TPC Coeficiente de correlación ,371 1,000 

Sig. (bilateral) ,004 . 

N 20 20 

Elaboración propia 

 

• Coeficiente de correlación (r) entre Criterios de Diseño Ecológico (TT1) y 

Percepción de Confort (TPC): 0.371 

• Significancia (Sig.) bilateral: 0.004 

• Número de observaciones (N): 20 

Interpretación 

El coeficiente de correlación de Pearson obtenido es 0.371, lo que indica una relación 

positiva y moderada entre los criterios de diseño ecológico y la percepción de confort en las 

viviendas de la comunidad nativa de Marankiari. El valor de significancia (p = 0.004) es 

menor que el nivel de significancia estándar (α = 0.05). Esto permite rechazar la hipótesis 

nula y aceptar la hipótesis alternativa, lo cual sugiere que existe una relación significativa 

entre la optimización de recursos y el confort, según los criterios de la eco-construcción. 

Conclusión 

Los resultados indican que los criterios de diseño ecológico, como el uso eficiente de 

materiales y energía, tiene un impacto significativo en la percepción de confort de los 

habitantes de la comunidad nativa de Marankiari. Esto respalda la necesidad de aplicar 

estrategias de los criterios de diseño ecológico para mejorar el confort en las viviendas dentro 

del contexto de eco-construcción. 



 

 

Contraste de la Segunda Hipótesis Especifica   

Planteamiento de la Segunda Hipótesis Especifica 

• Hipótesis Nula (H0): No existe una relación significativa entre la optimización de 

recursos naturales y el confort en las viviendas de la comunidad nativa de Marankiari 

según los criterios de la eco-construcción. 

• Hipótesis Alternativa (H1): Existe una relación significativa entre la optimización de 

recursos naturales y el confort en las viviendas de la comunidad nativa de Marankiari 

según los criterios de la eco-construcción 

Resultados 

Tabla 4  Correlación de la Segunda Hipótesis Específica 

Correlaciones 

 TT2 TPC 

Coeficiente de 

Pearson 

TT2 Coeficiente de correlación 1,000 ,312 

Sig. (bilateral) . ,002 

N 20 20 

TPC Coeficiente de correlación ,312 1,000 

Sig. (bilateral) ,002 . 

N 20 20 

Elaboración propia 

 

• Coeficiente de correlación (r) entre la Optimización de recursos naturales (TT2) y 

Percepción de Confort (TPC): 0.312 

• Significancia (Sig.) bilateral: 0.002 

• Número de observaciones (N): 20 

Interpretación: 

El coeficiente de correlación de Pearson obtenido es 0.312, lo que indica una relación positiva y 

moderada entre la optimización de recursos naturales y la percepción de confort en las viviendas de 



 

 

la comunidad nativa de Marankiari. El valor de significancia (p = 0.002) es menor que el nivel de 

significancia estándar (α = 0.05). Esto permite rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis 

alternativa, lo que sugiere que existe una relación significativa entre la optimización de recursos 

naturales y el confort en las viviendas, según los criterios de la eco-construcción. 

Conclusión 

Los resultados muestran que la optimización de recursos naturales tiene un impacto significativo en 

la percepción de confort de los habitantes de la comunidad nativa de Marankiari. Esto resalta la 

importancia de la optimización de recursos naturales y sostenibles en las construcciones para mejorar 

la calidad de vida de los residentes, alineándose con los principios de la eco-construcción. 

Contraste de la Tercera Hipótesis Especifica   

Planteamiento de la Tercera Hipótesis Especifica   

• Hipótesis Nula (H0): No existe una relación significativa entre la eficiencia 

energética y el confort en las viviendas de la comunidad nativa de Marankiari según 

los criterios de la eco-construcción. 

• Hipótesis Alternativa (H1): Existe una relación significativa entre la eficiencia 

energética y el confort en las viviendas de la comunidad nativa de Marankiari según 

los criterios de la eco-construcción. 

Resultados 

Tabla 5  Correlación de la Tercera Hipótesis Especifica 

Correlaciones 

 TT3 TPC 

Coeficiente de 

Pearson 

TT3 Coeficiente de correlación 1,000 -,131 

Sig. (bilateral) . ,002 

N 20 20 

TPC Coeficiente de correlación -,131 1,000 



 

 

Sig. (bilateral) ,002 . 

N 20 20 

Elaboración Propia 

 

• Coeficiente de correlación (r) entre Eficiencia Energética (TT3) y Percepción de 

Confort (TPC): -0.131 

• Significancia (Sig.) bilateral: 0.002 

• Número de observaciones (N): 20 

Interpretación: 

El coeficiente de correlación de Pearson obtenido es -0.131, lo que indica una relación 

negativa y débil entre la eficiencia energética y la percepción de confort en las viviendas de 

la comunidad nativa de Marankiari. Esto significa que, a medida que la eficiencia energética 

aumenta, la percepción de confort tiende a disminuir ligeramente. 

El valor de significancia (p = 0.002) es menor que el nivel de significancia estándar (α = 

0.05), lo cual sugiere que esta relación negativa es estadísticamente significativa. Por lo 

tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa, indicando que existe 

una relación significativa entre la eficiencia energética y el confort, aunque la dirección de 

esta relación sea negativa. 

Conclusión: 

Los resultados indican que la eficiencia energética tiene un impacto significativo, aunque 

negativo, en la percepción de confort de los habitantes de la comunidad nativa de Marankiari. 

Esto podría sugerir que las medidas de eficiencia energética implementadas no están 

alineadas con las expectativas de confort de la comunidad o que podrían estar generando 

algún tipo de inconveniente para los usuarios, como falta de ventilación adecuada o 

dificultades en la adaptación al uso de tecnologías energéticas. Este hallazgo resalta la 



 

 

importancia de considerar las necesidades y preferencias de los habitantes al diseñar e 

implementar estrategias de eficiencia energética en viviendas. 

  



 

 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS  

En relación a la variable de Eco-Construcción, y su primera dimensión, Criterios de Diseño 

Ecológico, los resultados obtenidos indican que la mayoría de los encuestados percibe que 

sus viviendas están bien adaptadas al entorno físico y que emplean con frecuencia materiales 

reciclados y locales. Esta tendencia es consistente con lo señalado por Urbina (2022) y 

Briceño (2021), quienes subrayan la importancia de adaptar las construcciones al entorno y 

utilizar materiales sostenibles para promover una vivienda ecológica. No obstante, se 

observa indecisión en algunos participantes sobre ciertos aspectos del diseño ecológico, lo 

que podría atribuirse a una falta de conocimiento sobre los conceptos más complejos de 

sostenibilidad. Esta diferencia con otros contextos, donde la familiaridad con los conceptos 

de eco-construcción es mayor, podría deberse al acceso limitado a información técnica en 

áreas rurales como Marankiari. Este hallazgo sugiere que, aunque los principios de eco-

construcción están presentes, aún se requiere una mayor difusión y educación sobre estos 

temas en la comunidad. 

Para la segunda dimensión, la optimización de recursos naturales, si bien los encuestados 

tienen una percepción positiva respecto a la eficiencia en el uso del suelo y el espacio, los 

resultados muestran una baja adopción de prácticas avanzadas de gestión del agua y residuos, 

así como de tecnologías ahorradoras de agua. Estos hallazgos contrastan con los estudios de 

Urbina (2022) y Castillo (2020), quienes destacan la relevancia de una gestión eficiente de 

los recursos naturales en la construcción ecológica. La discrepancia podría explicarse por la 

falta de acceso a tecnologías de ahorro de agua en la comunidad, como también lo han 

señalado Carvajal y Valencia (2020) en contextos con limitaciones económicas. La similitud 

con estudios en comunidades con recursos limitados subraya que la implementación de 

prácticas de optimización de recursos en Marankiari se ve afectada por las mismas 

restricciones tecnológicas y económicas observadas en otros contextos rurales. 



 

 

Y por último la tercera dimensión, Eficiencia Energética, los resultados reflejan un fuerte 

interés en el uso de energías renovables, con el 65% de los encuestados mostrando una 

disposición favorable hacia la implementación de paneles solares. Este hallazgo coincide con 

los estudios de Hidalgo y García (2021), quienes también observaron una alta aceptación de 

las energías renovables en áreas rurales. Sin embargo, la adopción de tecnologías de bajo 

consumo, como los focos LED, sigue siendo limitada, con solo el 30% de los encuestados 

utilizándolos regularmente. Esto es coherente con lo observado por Chigne & Llapo (2023), 

quienes identificaron barreras similares en la adopción de tecnologías eficientes en zonas 

rurales. La discrepancia entre la alta disposición hacia energías renovables y la baja adopción 

de tecnologías de bajo consumo podría estar influida por la falta de acceso económico o la 

disponibilidad limitada de estos productos en el mercado local. 

En relación a la variable de percepción del confort y su primera dimensión, Confort Térmico, 

la mayoría de los encuestados reportó un nivel satisfactorio de confort térmico en sus 

viviendas, lo que sugiere que las estrategias pasivas de diseño, como la orientación y 

ventilación, están siendo efectivas, en línea con los resultados de Carvajal y Valencia (2020). 

Sin embargo, los resultados también indican áreas de mejora en el control de la humedad y 

la radiación térmica, ya que solo un pequeño porcentaje de los encuestados implementa 

prácticas para controlar estos factores. Estos hallazgos reflejan las observaciones de Villamil 

(2021), quien destacó que el control de la humedad y del calor es un desafío recurrente en 

viviendas rurales. La similitud en ambos estudios sugiere que la falta de tecnologías 

avanzadas para el control de la humedad y el calor es una barrera común en entornos rurales 

como Marankiari. 

Para la segunda dimensión, Confort Acústico, los encuestados reportaron en su mayoría una 

percepción positiva del confort acústico en sus viviendas, con un buen aislamiento acústico 

y pocos problemas relacionados con ruidos externos o internos. Estos resultados son 



 

 

consistentes con los hallazgos de Briceño (2021), quien señaló que las viviendas rurales bien 

diseñadas tienden a tener mejores condiciones acústicas. En contraste, estudios en áreas 

urbanas, como el de Villamil (2021), indican que el confort acústico es menor debido al ruido 

urbano y a la falta de aislamiento adecuado. La diferencia en los resultados puede explicarse 

por el entorno más tranquilo de Marankiari, que reduce la exposición a fuentes de ruido 

externo, y por el uso de materiales naturales en la construcción, que pueden proporcionar un 

mejor aislamiento acústico de forma natural. 

En el caso de la tercera dimensión: Confort Visual, la mayoría de los encuestados expresó 

satisfacción con la cantidad de luz natural en sus viviendas, y el 65% consideró que la 

iluminación natural es adecuada. Estos resultados coinciden con lo señalado por Ramírez 

(2023) y Castillo (2020), quienes identificaron la iluminación natural como un factor clave 

para el confort visual en las viviendas ecológicas. Sin embargo, se observa una diferencia 

con los hallazgos de Villamil (2021) en viviendas urbanas, donde la falta de iluminación 

natural es un problema recurrente. Esta diferencia podría estar relacionada con el diseño 

espacial de las viviendas rurales en Marankiari, donde las construcciones están orientadas 

para maximizar el uso de la luz natural, lo que mejora significativamente el confort visual. 

Y para la cuarta dimensión, Calidad del Aire Interior, los resultados reflejan una baja 

conciencia sobre la calidad del aire interior, con más del 50% de los encuestados sin medir 

los niveles de CO2 ni utilizar dispositivos para mejorar la calidad del aire. Sin embargo, la 

mayoría de los encuestados considera que la ventilación natural es adecuada. Este resultado 

contrasta con estudios como el de Hidalgo y García (2021), quienes destacan la importancia 

de monitorear la calidad del aire en viviendas ecológicas. En Marankiari, la ventilación 

natural parece ser suficiente para mantener un buen nivel de calidad del aire, pero la falta de 

medición y de tecnologías para mejorar el aire interior sugiere que se necesita una mayor 



 

 

sensibilización en este aspecto, lo que también fue señalado por Chigne & Llapo (2023) en 

otros contextos rurales. 

En conclusión, los resultados obtenidos en la comunidad de Marankiari muestran una 

adopción considerable de los principios de eco-construcción, lo que se alinea con los 

antecedentes teóricos revisados. Sin embargo, áreas como la optimización de recursos, la 

eficiencia energética y la calidad del aire interior presentan diferencias importantes con 

estudios previos, lo que sugiere que el acceso limitado a tecnologías y la falta de 

conocimiento sobre su uso son factores clave que explican estas discrepancias. El contexto 

rural de Marankiari influye tanto positivamente (en aspectos como el confort acústico y 

visual) como limitantemente en la adopción de prácticas sostenibles, lo que refleja la 

necesidad de adaptar las soluciones tecnológicas a las condiciones socioeconómicas y 

geográficas de la comunidad.  



 

 

CONCLUSIONES  

 

1. La investigación confirma que existe una relación positiva y significativa entre la eco-

construcción y la percepción de confort en las viviendas de la comunidad nativa de 

Marankiari, aunque dicha relación es débil (r = 0.299). El análisis estadístico permite 

rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alternativa, demostrando que los 

principios de eco-construcción impactan en el bienestar de los habitantes. El estudio 

cumple el objetivo de determinar la existencia de una relación significativa entre la eco-

construcción y el confort, aunque se evidencia que la implementación de prácticas eco-

sostenibles en la comunidad puede fortalecerse para mejorar el impacto en el confort 

percibido. 

2. Los criterios de diseño ecológico, como el uso de materiales sostenibles, productos 

locales y estrategias de diseño pasivo, muestran una correlación moderada con la 

percepción de confort (r = 0.371). La mayoría de los encuestados implementa estas 

prácticas de manera regular, lo que sugiere que las viviendas adoptan enfoques 

ecológicos que mejoran la percepción de bienestar de sus ocupantes. El objetivo de 

evaluar el impacto de los criterios de diseño ecológico sobre el confort se cumple, 

indicando que los elementos de diseño ecológico contribuyen al confort. Sin embargo, el 

nivel de implementación de algunas estrategias puede mejorarse, particularmente en la 

adopción de materiales ecológicos. 

3. La optimización de recursos naturales, particularmente en la gestión del agua y el uso del 

suelo, muestra una relación moderada con la percepción de confort (r = 0.312). Aunque 

los encuestados valoran positivamente la eficiencia en el uso del espacio, la reutilización 

de agua y la gestión de residuos no se adoptan ampliamente, lo que limita el impacto 

positivo en la percepción de confort. El estudio cumple el objetivo de determinar que la 



 

 

optimización de recursos naturales está relacionada con el confort percibido, aunque el 

bajo nivel de adopción de tecnologías de reutilización y reciclaje sugiere un margen 

significativo de mejora para maximizar su impacto. 

4. Los encuestados muestran interés en energías renovables, como la implementación de 

paneles solares, pero la eficiencia energética revela una relación negativa con el confort 

(r = -0.131). Este resultado sugiere que las medidas de eficiencia energética 

implementadas podrían no estar alineadas con las expectativas de los residentes, 

generando posibles inconvenientes en la adaptación o uso de tecnologías energéticas. El 

estudio cumple el objetivo de evaluar la relación entre la eficiencia energética y el 

confort, pero los resultados sugieren que es necesario replantear las estrategias de 

eficiencia energética para que realmente mejoren el confort percibido, especialmente en 

la ventilación y el uso de energías renovables. 

 

  



 

 

RECOMENDACIONES  

 

1. Fortalecer la implementación de prácticas de eco-construcción en las viviendas de 

Marankiari. A partir de la relación positiva, aunque débil, entre la eco-construcción y la 

percepción de confort, se recomienda impulsar programas de capacitación y 

sensibilización que promuevan una mayor adopción de prácticas de eco-construcción. 

Esto incluye la enseñanza de técnicas de construcción sostenible, como el uso de 

materiales reciclados y locales, así como la correcta orientación y disposición de las 

viviendas para maximizar el confort percibido. Iniciativas colaborativas con organismos 

públicos o privados podrían ayudar a fomentar una adopción más generalizada de estas 

prácticas. 

2. Mejorar la accesibilidad y adopción de dispositivos de eficiencia energética. Dado que 

la relación entre eficiencia energética y confort resultó negativa, se recomienda revisar 

las estrategias implementadas en las viviendas. Es necesario que las tecnologías de 

ahorro energético, como focos LED y paneles solares, se alineen mejor con las 

necesidades de los habitantes. La comunidad debe recibir capacitación sobre el uso y 

beneficios de estos dispositivos, y se deben promover subvenciones o programas de 

acceso a tecnologías que permitan una mayor adopción sin comprometer el confort, 

especialmente en términos de ventilación y consumo energético. 

3. Promover una mayor concienciación sobre la gestión eficiente del agua y los residuos. 

Los resultados mostraron una baja adopción de prácticas como la reutilización de agua y 

el reciclaje de residuos. Se recomienda el desarrollo de campañas educativas sobre la 

importancia de la gestión eficiente del agua y el reciclaje, destacando el impacto positivo 

que estas prácticas tienen tanto en el confort de los residentes como en la sostenibilidad 

del entorno. Además, se sugiere que se exploren soluciones tecnológicas accesibles, 



 

 

como dispositivos ahorradores de agua y sistemas de reciclaje integrados en las 

viviendas, para facilitar la implementación de estas prácticas. 

4. Optimizar el control de la humedad y la radiación térmica en las viviendas. Dado que 

muchos encuestados se mostraron indecisos sobre el control de la humedad y la radiación 

térmica, es crucial mejorar las estrategias pasivas en las viviendas, como el uso de 

materiales que mejoren la protección contra el calor excesivo y sistemas de ventilación 

más eficientes. Se recomienda que se implementen sistemas de control de la humedad y 

que los residentes sean capacitados en la identificación de signos de moho o problemas 

de humedad, asegurando así que las condiciones de confort térmico sean más uniformes 

en todas las viviendas. 

5. Incorporar tecnologías de medición y mejora de la calidad del aire interior. Ante la baja 

conciencia sobre la calidad del aire interior, se recomienda fomentar la adopción de 

tecnologías de bajo costo para la medición de contaminantes en las viviendas, como 

medidores de CO2, así como la promoción de plantas purificadoras o filtros de aire. Se 

podría incentivar la implementación de estos sistemas mediante subsidios o iniciativas 

comunitarias que permitan mejorar la calidad del aire sin que ello represente una carga 

económica significativa para los habitantes. 

6. Fomentar el mantenimiento y la optimización de la infraestructura existente para el 

confort acústico y visual. Dado que el confort acústico y visual fue bien valorado por los 

encuestados, se recomienda mantener y fortalecer estas condiciones. Se sugiere que los 

futuros proyectos de eco-construcción en la comunidad continúen incorporando 

principios de diseño que aseguren un buen aislamiento acústico y un diseño estético 

agradable, promoviendo una buena iluminación natural. Las buenas prácticas 

identificadas en las viviendas actuales deben servir como modelo para futuros desarrollos 

en la comunidad. 



 

 

7. Impulsar políticas públicas y apoyo institucional para el desarrollo sostenible de 

viviendas. Se recomienda que las autoridades locales y regionales trabajen de manera 

más cercana con la comunidad de Marankiari para desarrollar políticas públicas que 

faciliten la adopción de prácticas de eco-construcción. Estos programas pueden incluir 

incentivos para la adopción de energías renovables, financiamiento de tecnologías de 

ahorro energético y agua, así como la promoción de programas de mejora continua de 

las viviendas, en coordinación con instituciones académicas y organizaciones de la 

sociedad civil.  
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ANEXO  

Matriz de consistencia 

Problema  Objetivos  Hipótesis Variables Dimensiones Indicadores Método  

¿Cuál es la relación 

entre la eco-

construcción y el 

confort en las 

viviendas de la 

comunidad nativa de 

Marankiari – Perene – 

Chanchamayo - 2024? 

Determinar la 

relación que existe 

entre la eco-

construcción y el 

confort en las 

viviendas de la 

comunidad nativa de 

Marankiari – Perene 

– Chanchamayo - 

2024 

Existe una relación 

significativa entre la 

eco-construcción y 

el confort en las 

viviendas de la 

comunidad nativa de 

Marankiari – Perene 

– Chanchamayo - 

2024 
Eco-

construcción 

Criterios de 

diseño 

ecológico 

Respuesta al entorno 
Enfoque de la 

investigación: 

Materiales 

sostenibles 
Cualitativo  

Bajo impacto 

ambiental 

Tipo de 

investigación: 

Optimización 

de recursos 

naturales 

Gestión del agua Aplicada 

Eficiencia en el uso 

del suelo 
Nivel 

Investigación: 

Preguntas específicas  Objetivos específicos Hipótesis Gestión de residuos  Correlacional. 

¿Cuál es la relación 

que existe entre la 

optimización de 

recursos y el confort 

en las viviendas de la 

comunidad nativa de 

Marankiari según los 

criterios de la eco 

construcción? 

Determinar la 

relación que existe 

entre la optimización 

de recursos y el 

confort en las 

viviendas de la 

comunidad nativa de 

Marankiari según los 

criterios de la eco 

construcción 

Existe una relación 

significativa entre la 

optimización de 

recursos y el confort 

en las viviendas de 

la comunidad nativa 

de Marankiari según 

los criterios de la 

eco construcción 

Eficiencia 

energética  

Bajo consumo 

Energético Diseño: 

Uso de Energías 

Renovables 
No experimental- 

transversal 

Diseño pasivo Población  

Percepción 

del confort  

Confort 

Térmico 

Temperatura Interior Viviendas de la 

comunidad 

nativa de 

Marankiari   
Humedad Relativa 

¿Cuál es la relación 

entre materiales 

sostenibles y el confort 

Determinar la 

relación entre 

materiales sostenibles 

Existe una relación 

significativa entre 

los materiales 

Radiación térmica  Muestra: 

Niveles de Ruido 



 

 

en las viviendas de la 

comunidad nativa de 

Marankiari según los 

criterios de la eco 

construcción? 

y el confort en las 

viviendas de la 

comunidad nativa de 

Marankiari según los 

criterios de la eco 

construcción 

sostenibles y el 

confort en las 

viviendas de la 

comunidad nativa de 

Marankiari según 

los criterios de la 

eco construcción 

Confort 

Acústico 

Aislamiento 

Acústico 

20 viviendas eco-

constructivas de 

la comunidad y 

sus respectivos 

habitantes 

Distribución 

uniforme del sonido 

Técnica e 

instrumentos 

Confort 

visual  

Color Técnica: 

Entrevista y 

observación 

directa 
Iluminación natural 

¿Cuál es la relación 

entre eficiencia 

energética y el con el 

confort en las 

viviendas de la 

comunidad nativa de 

Marankiari según los 

criterios de la eco 

construcción? 

Determinar la 

relación entre 

eficiencia energética 

y el con el confort en 

las viviendas de la 

comunidad nativa de 

Marankiari según los 

criterios de la eco 

construcción 

Existe una relación 

significativa entre 

eficiencia energética 

y el con el confort 

en las viviendas de 

la comunidad nativa 

de Marankiari según 

los criterios de la 

eco construcción 

Iluminación 

Artificial 
Instrumento: 

Guía de 

entrevista y ficha 

de observación 
Problemas de 

Deslumbramiento 

Calidad del 

Aire Interior 

Niveles de CO2 y 

otros Contaminantes 
Procesamiento 

de datos: 

Ventilación Estadística 

Descriptiva  

  



 

 

Matriz de operacionalización del instrumento 

Variables 
Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 
dimensiones Indicadores Reactivos Escala 

Eco-construcción 

La eco construcción o 

también llamada 

construcción 

sustentable, busca 

satisfacer las 

necesidades 

funcionales con base 

a criterios ecológicos 

para garantizar un 

respuesta coherente al 

entorno en su diseño y 

materialidad, 

permitiendo la 

optimización de 

recursos y la 

eficiencia energética 

(López et al. 2020)    

La eco- 

construcción 

genera una 

propuesta 

constructiva 

aplicando 

diferentes 

criterios de 

diseño ecológico 

para buscar la 

optimización de 

los recursos y 

una adecuada 

eficiencia 

energética 

Criterios de 

diseño ecológico 

Respuesta al entorno 1. ¿Consideras que tu vivienda se adapta a su entorno físico? Nominal  

Materiales sostenibles 2. ¿Con que frecuencia utilizas materiales reciclados para la 

construcción y decoración en tu vivienda?  Nominal  

Bajo impacto 

ambiental 

3. ¿Con que frecuencia elige productos que contengan ecoetiquetas 

y materiales de construcciones locales? Nominal  

4. ¿Con que frecuencia se implementan elementos de diseños 

ecológicos o materiales de construcción sostenible en tu vivienda? Nominal  

Optimización de 

recursos 

naturales 

Gestión del agua 

5. ¿Cuán frecuente reutilizas el agua potable en tu vivienda? Nominal  

6. ¿Con que frecuencia utiliza dispositivos ahorradores de agua 

como aeradores, inodoros de bajo flujo y llaves con temporizador 

para reducir el uso de agua potable?  Nominal 

Eficiencia en el uso del 

suelo 
7. ¿Consideras que los espacios en tu vivienda se aprovechan al 

máximo para evitar el desperdicio de tu terreno? Nominal  

Gestión de residuos  
8. ¿Con qué frecuencia separa y/o reciclas los residuos generados en 

tu vivienda, como papel, plástico, vidrio y orgánicos? 
Nominal  

Eficiencia 

energética  

Bajo consumo 

Energético 

9. ¿Utilizas sistemas de iluminación de bajo consumo energético 

(Focos Led) en tu vivienda? 
Nominal  

Uso de Energías 

Renovables 

10. ¿Consideras que tu vivienda debe implementar paneles solares 

para reducir gasto de energía eléctrica? 
Nominal  

Diseño pasivo 

11. ¿Consideras que las estrategias de diseño pasivo implementado 

en tu vivienda como la orientación ayuda a mantener una 

temperatura constante y agradable? 
Nominal  



 

 

12. ¿En tu vivienda utilizas ventanas amplias para mejorar la 

iluminación y ventilación natural y reducir el consumo de energía 

eléctrica? Nominal  

Percepción del confort  

El término confort 

estudia sensaciones 

psicológicas y 

factores fisiológicos 

como la combinación 

de condiciones 

acústicas, térmicas y 

visuales y de calidad 

del aire interior 

(Ganes et al., 2021 

La percepción 

del confort es el 

resultado de las 

condiciones 

fisiológicas 

externas sobre el 

sentir de la 

persona para 

generar un estado 

de satisfacción 

perceptiva tanto a 

nivel térmico, 

acústico, visual 

como en relación 

a la calidad del 

aire   

Confort Térmico 

Temperatura Interior 
13. ¿Con que frecuencia percibes una temperatura confortable en el 

interior de tu vivienda?   
Nominal  

Humedad Relativa 14. ¿Cuán Frecuente realizas inspecciones visuales para detectar 

signos de moho en tu vivienda, lo que puede indicar un nivel de 

humedad alto? Nominal  

Radiación térmica  15. ¿Con que frecuencia experimentas molestias por el calor debido 

a la radiación térmica en tu vivienda?  Nominal  

Confort Acústico 

Niveles de Ruido 16. ¿Con que frecuencia experimentas molestias por ruidos externos 

en tu vivienda? Nominal  

Aislamiento Acústico 17. ¿Con que frecuencia se siente disturbado por ruidos provenientes 

de otras habitaciones, como ruidos de voces, pasos o 

electrodomésticos? Nominal  

Distribución uniforme 

del sonido 
18. ¿Consideras que el sonido y las conversaciones se escuchan bien 

y sin ecos en el interior de tu vivienda? Nominal  

Confort visual  

Color 

19. ¿Consideras que el color de las paredes y los muebles en tu 

vivienda son agradables y producen una sensación de bienestar?  

Nominal  

Iluminación  20. ¿Consideras que la iluminación natural en el interior de tu 

vivienda es suficiente y permite realizar actividades con comodidad? Nominal  

Calidad del Aire 

Interior 

Niveles de CO2 y otros 

Contaminantes 

21. ¿Con que frecuencia se preocupa medir los niveles de CO2 y 

otros contaminantes en el interior de su vivienda?   

22. ¿Consideras implementar elementos de mejora de calidad de 

aire, como filtros o plantas purificadores en su vivienda? Nominal  

Ventilación 

23. ¿Con que frecuencia sientes que la ventilación en tu vivienda es 

adecuada para mantener una buena calidad de aire interior y evitar la 

acumulación de humedad y contaminantes? Nominal  



 

 

Instrumento de investigación  

ENCUESTA 

Título de investigación: Eco-construcción y confort en las viviendas de la comunidad nativa de 

Marankiari – Perene – Chanchamayo - 2024 

Investigador: Acuña Yance, Josías  Fecha: 

Datos de los encuestados  

Edad: Genero: 

A continuación se presentará unas serie de preguntas, ante lo cual deberá marcas la opción que considere 

adecuada con una ( X) 

            

1. ¿Consideras que tu vivienda se adapta a su 

entorno físico? 

(      ) 

Totalmente en 

desacuerdo 

(      ) En 

desacuerdo 

(      ) 

Indeciso 

(      ) 

De 

acuerdo 

(      ) 

Totalmente de 

acuerdo 

2. ¿Con que frecuencia utilizas materiales 

reciclados para la construcción y decoración en 

tu vivienda?  

(      ) 

Totalmente en 

desacuerdo 

(      ) En 

desacuerdo 

(      ) 

Indeciso 

(      ) 

De 

acuerdo 

(      ) 

Totalmente de 

acuerdo 

3. ¿Con que frecuencia elige productos que 

contengan ecoetiquetas y materiales de 

construcciones locales? 

(      ) 

Totalmente en 

desacuerdo 

(      ) En 

desacuerdo 

(      ) 

Indeciso 

(      ) 

De 

acuerdo 

(      ) 

Totalmente de 

acuerdo 

4. ¿Con que frecuencia se implementan 

elementos de diseños ecológicos o materiales de 

construcción sostenible en tu vivienda? 

(      ) 

Totalmente en 

desacuerdo 

(      ) En 

desacuerdo 

(      ) 

Indeciso 

(      ) 

De 

acuerdo 

(      ) 

Totalmente de 

acuerdo 

5. ¿Cuán frecuente reutilizas el agua potable en 

tu vivienda? 

(      ) 

Totalmente en 

desacuerdo 

(      ) En 

desacuerdo 

(      ) 

Indeciso 

(      ) 

De 

acuerdo 

(      ) 

Totalmente de 

acuerdo 

6. ¿Con que frecuencia utiliza dispositivos 

ahorradores de agua como aeradores, inodoros 

de bajo flujo y llaves con temporizador para 

reducir el uso de agua potable?  

(      ) 

Totalmente en 

desacuerdo 

(      ) En 

desacuerdo 

(      ) 

Indeciso 

(      ) 

De 

acuerdo 

(      ) 

Totalmente de 

acuerdo 

7. ¿Consideras que los espacios en tu vivienda 

se aprovechan al máximo para evitar el 

desperdicio de tu terreno? 

(      ) 

Totalmente en 

desacuerdo 

(      ) En 

desacuerdo 

(      ) 

Indeciso 

(      ) 

De 

acuerdo 

(      ) 

Totalmente de 

acuerdo 

8. ¿Con qué frecuencia separa y/o reciclas los 

residuos generados en tu vivienda, como papel, 

plástico, vidrio y orgánicos? 

(      ) 

Totalmente en 

desacuerdo 

(      ) En 

desacuerdo 

(      ) 

Indeciso 

(      ) 

De 

acuerdo 

(      ) 

Totalmente de 

acuerdo 

9. ¿Utilizas sistemas de iluminación de bajo 

consumo energético (Focos Led) en tu vivienda? 

(      ) 

Totalmente en 

desacuerdo 

(      ) En 

desacuerdo 

(      ) 

Indeciso 

(      ) 

De 

acuerdo 

(      ) 

Totalmente de 

acuerdo 

10. ¿Consideras que tu vivienda debe 

implementar paneles solares para reducir gasto 

de energía eléctrica? 

(      ) 

Totalmente en 

desacuerdo 

(      ) En 

desacuerdo 

(      ) 

Indeciso 

(      ) 

De 

acuerdo 

(      ) 

Totalmente de 

acuerdo 

11. ¿Consideras que las estrategias de diseño 

pasivo implementado en tu vivienda como la 

orientación ayuda a mantener una temperatura 

constante y agradable? 

(      ) 

Totalmente en 

desacuerdo 

(      ) En 

desacuerdo 

(      ) 

Indeciso 

(      ) 

De 

acuerdo 

(      ) 

Totalmente de 

acuerdo 

12. ¿En tu vivienda utilizas ventanas amplias 

para mejorar la iluminación y ventilación 

natural y reducir el consumo de energía 

eléctrica? 

(      ) 

Totalmente en 

desacuerdo 

(      ) En 

desacuerdo 

(      ) 

Indeciso 

(      ) 

De 

acuerdo 

(      ) 

Totalmente de 

acuerdo 

13. ¿Con que frecuencia percibes una 

temperatura confortable en el interior de tu 

vivienda?   

(      ) 

Totalmente en 

desacuerdo 

(      ) En 

desacuerdo 

(      ) 

Indeciso 

(      ) 

De 

acuerdo 

(      ) 

Totalmente de 

acuerdo 



 

 

14. ¿Cuán Frecuente realizas inspecciones 

visuales para detectar signos de moho en tu 

vivienda, lo que puede indicar un nivel de 

humedad alto? 

(      ) 

Totalmente en 

desacuerdo 

(      ) En 

desacuerdo 

(      ) 

Indeciso 

(      ) 

De 

acuerdo 

(      ) 

Totalmente de 

acuerdo 

15. ¿Con que frecuencia experimentas molestias 

por el calor debido a la radiación térmica en tu 

vivienda?  

(      ) 

Totalmente en 

desacuerdo 

(      ) En 

desacuerdo 

(      ) 

Indeciso 

(      ) 

De 

acuerdo 

(      ) 

Totalmente de 

acuerdo 

16. ¿Con que frecuencia experimentas molestias 

por ruidos externos en tu vivienda? 

(      ) 

Totalmente en 

desacuerdo 

(      ) En 

desacuerdo 

(      ) 

Indeciso 

(      ) 

De 

acuerdo 

(      ) 

Totalmente de 

acuerdo 

17. ¿Con que frecuencia se siente disturbado por 

ruidos provenientes de otras habitaciones, como 

ruidos de voces, pasos o electrodomésticos? 

(      ) 

Totalmente en 

desacuerdo 

(      ) En 

desacuerdo 

(      ) 

Indeciso 

(      ) 

De 

acuerdo 

(      ) 

Totalmente de 

acuerdo 

18. ¿Consideras que el sonido y las 

conversaciones se escuchan bien y sin ecos en el 

interior de tu vivienda? 

(      ) 

Totalmente en 

desacuerdo 

(      ) En 

desacuerdo 

(      ) 

Indeciso 

(      ) 

De 

acuerdo 

(      ) 

Totalmente de 

acuerdo 

19. ¿Consideras que el color de las paredes y los 

muebles en tu vivienda son agradables y 

producen una sensación de bienestar?  

(      ) 

Totalmente en 

desacuerdo 

(      ) En 

desacuerdo 

(      ) 

Indeciso 

(      ) 

De 

acuerdo 

(      ) 

Totalmente de 

acuerdo 

20. ¿Consideras que la iluminación natural en el 

interior de tu vivienda es suficiente y permite 

realizar actividades con comodidad? 

(      ) 

Totalmente en 

desacuerdo 

(      ) En 

desacuerdo 

(      ) 

Indeciso 

(      ) 

De 

acuerdo 

(      ) 

Totalmente de 

acuerdo 

21. ¿Con que frecuencia se preocupa medir los 

niveles de CO2 y otros contaminantes en el 

interior de su vivienda? 

(      ) 

Totalmente en 

desacuerdo 

(      ) En 

desacuerdo 

(      ) 

Indeciso 

(      ) 

De 

acuerdo 

(      ) 

Totalmente de 

acuerdo 

22. ¿Consideras implementar elementos de 

mejora de calidad de aire, como filtros o plantas 

purificadores en su vivienda? 

(      ) 

Totalmente en 

desacuerdo 

(      ) En 

desacuerdo 

(      ) 

Indeciso 

(      ) 

De 

acuerdo 

(      ) 

Totalmente de 

acuerdo 

23. ¿Con que frecuencia sientes que la 

ventilación en tu vivienda es adecuada para 

mantener una buena calidad de aire interior y 

evitar la acumulación de humedad y 

contaminantes? 

(      ) 

Totalmente en 

desacuerdo 

(      ) En 

desacuerdo 

(      ) 

Indeciso 

(      ) 

De 

acuerdo 

(      ) 

Totalmente de 

acuerdo 

  



 

 

Confiabilidad y validez del instrumento 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  



 

 

La data de procesamiento de datos 

 

Eco construcción  Percepción del Confort 

Criterios de 
diseño ecológico  

Optimización de 
recursos 
naturales 

Eficiencia 
energética 

Confort 
Térmico 

Confort 
Acústico 

Confort 
Visual 

Calidad del 
Aire 

Interior 

5 5 5 5 4 2 3 4 2 5 4 3 5 4 3 3 4 5 4 5 2 4 5 

5 5 4 4 2 2 4 3 4 4 3 4 3 3 3 3 2 4 4 4 1 4 5 

4 4 3 4 1 2 3 2 4 4 4 3 5 2 4 2 4 3 4 3 1 4 4 

5 4 5 5 2 1 4 3 2 5 4 4 5 3 4 4 5 4 4 5 1 3 5 

4 4 5 5 2 3 5 2 3 5 4 4 5 1 3 5 2 2 2 5 2 4 5 

3 3 5 5 3 4 2 5 4 2 3 4 5 3 2 4 2 4 5 5 2 3 5 

5 4 4 5 4 3 3 4 3 5 4 4 4 3 2 2 2 2 4 5 2 2 4 

4 5 5 5 4 3 4 3 3 5 4 4 1 3 5 3 1 5 5 5 2 4 5 

4 1 1 5 1 1 5 3 1 2 4 4 5 3 2 5 3 5 5 5 3 4 5 

5 5 4 4 4 2 4 4 3 5 4 5 5 4 3 2 2 5 4 5 1 2 5 

3 4 3 3 3 1 4 3 3 5 4 4 4 3 3 2 2 5 4 4 3 4 3 

5 5 5 4 2 2 4 3 4 5 5 5 4 5 2 2 2 5 4 5 2 3 4 

3 4 5 3 1 1 5 3 3 5 4 3 3 5 4 4 3 4 4 1 2 2 4 

3 4 4 4 3 1 2 3 2 4 3 3 4 3 3 2 2 3 3 3 2 3 4 

3 5 5 5 4 3 4 3 2 2 5 5 4 5 3 2 2 2 5 5 2 3 5 

3 4 4 4 3 4 5 4 4 5 4 5 4 3 3 3 2 4 5 5 1 5 5 

5 5 4 5 4 2 2 3 1 5 5 5 3 2 5 2 2 5 5 5 2 5 5 

3 4 5 5 1 2 4 4 4 4 5 5 4 2 4 3 3 4 4 5 1 3 4 

3 4 4 4 2 3 2 2 1 5 4 5 3 2 3 2 1 5 4 2 2 3 3 

4 3 3 4 3 2 4 2 3 5 4 5 4 4 2 2 2 4 3 3 1 3 4 

 

  



 

 

Consentimiento y/o asentamiento informado 

Título del estudio: 

"Eco-Construcción y Percepción del Confort en las Viviendas de la Comunidad 

Nativa de Marankiari – Perene – Chanchamayo - 2024" 

Investigador principal: 

Bach. Josías Carber Acuña Yance 

Propósito del estudio: 

El propósito de esta investigación es determinar la relación entre la eco-construcción y la 

percepción del confort en los habitantes de las viviendas de la comunidad nativa de 

Marankiari. La información recolectada ayudará a mejorar el entendimiento sobre cómo las 

prácticas de construcción ecológica influyen en el bienestar de los residentes y permitirá 

realizar recomendaciones para optimizar estas prácticas en futuras construcciones. 

Procedimiento: 

Se le solicitará que participe en este estudio mediante una encuesta que consistirá en una 

serie de preguntas relacionadas con su vivienda y la percepción del confort que experimenta 

en ella. Esta encuesta tiene una duración aproximada de 20 minutos y su participación es 

completamente voluntaria. 

Riesgos y beneficios: 

Este estudio no conlleva riesgos significativos para los participantes. Su contribución 

proporcionará datos importantes que podrían ayudar a mejorar las condiciones de vivienda 

en su comunidad. Los resultados del estudio se utilizarán exclusivamente con fines 

académicos y no afectarán de ninguna manera su situación personal o social. 

Confidencialidad: 

Toda la información que proporcione será confidencial y se utilizará únicamente para los 

fines de esta investigación. Sus respuestas serán anónimas y se mantendrán protegidas 

conforme a la normativa de protección de datos personales. Ninguno de los datos 

recolectados permitirá identificarlo directa o indirectamente, y los resultados se presentarán 

de manera agregada, sin referencias individuales. 

Voluntariedad: 

Su participación es completamente voluntaria. Usted tiene el derecho de retirarse del estudio 

en cualquier momento sin necesidad de dar explicaciones, y su decisión no tendrá ninguna 

consecuencia negativa para usted. 

Consentimiento: 

He sido informado de los objetivos y procedimientos de este estudio, así como de la 

confidencialidad con la que se manejará mi información. Entiendo que mi participación es 

voluntaria y que puedo retirarme del estudio en cualquier momento sin repercusiones. Al 

firmar este documento, doy mi consentimiento libre y voluntario para participar en esta 

investigación. 

Nombre del participante: Josias Carber Acuña Yance 

DNI: 73271449 

 



 

 

 

 

Firma del participante: __________________________________________ 

Fecha: 02 de diciembre del 2024 

 

  



 

 

Fotos de la aplicación del instrumento 

 

  



 

 

  



 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

  



 

 

  

 

  



 

 

PROYECTO “PROYECTO DE LA ECO-CONSTRUCTIVA PARA 

MEJORAR EL CONFORT DE LA COMUNIDAD NATIVA DE 

MARANKIARI”  

CAPITULO I  

CONCEPTUALIZACIÓN  

1) PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

1.1. Planteamiento Del Problema  

La Comunidad Nativa de Marankiari, es un espacio utilizado por un grupo de 

personas de origen ashaninka, establecida a riveras del rio perene con posesión de 

construcción de viviendas de materiales de la zona, ubicada en el Centro Poblado de 

Marankiari, Distrito de Perene, Provincia de Chanchamayo, departamento de Junín, 

asimismo por practicar sus costumbres de danzas, fabricación de artesanías 

vestimentas y estilo de vida propios de la Comunidad Asháninca se convirtió es un 

atractivo turístico, reconocida a nivel regional. 

Que, habiendo revisado, el Plan de Ordenamiento de la Comunidad Nativa de 

Marankiari, y realizado consultas en la Municipalidad distrital de Perene, no existe 

el saneamiento físico legal del terreno establecido por la Comunidad Nativa de 

Marankiari, y menos la delimitación de la faja marginal, no obstante, se determinó 

que no existe una buena optimización de recursos naturales, como la recolección de 

agua de lluvia, dispositivos ahorradores y la buena funcionalidad, de ambientes. 

Asimismo, existe la practica de construcción con materiales sostenibles, sin 

embargo, estas no cuentan con un diseño estructural, un buen empalme en la 

filtración de aire, no cuentan con una correcta orientación solar, ni la utilización de 

parasoles en dormitorios y/o salas en épocas de verano. 

Cabe mencionar, existe un escaso aprovechamiento de eficiencia energética, si 

bien es cierto generaron ventanas amplias y techos elevados, estas no se encuentran 

orientadas la para iluminación y ventilación según el estado climático, no 

consideraron implementar focos led ni la utilización de paneles solares.  

Por lo tanto, se pretende proyectar una propuesta de vivienda, que cumplan con 

los parámetros de Optimización de recursos naturales, utilización de Materiales 

sostenibles, y eficiencia energética, para el mejoramiento de la percepción del 

confort en la comunidad Nativa de Marankiari. 



 

 

1.1.1. Árbol De Problemas Causas Y Efectos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.1.2. Árbol De Objetivos Medios Y Fines  

  

 

 

  

OBJETIVO GENERAL  

Proponer un proyecto de vivienda Eco-constructiva y funcional considerando 

el saneamiento físico legal del terreno, en beneficio para los pobladores de la 

Comunidad Nativa Marankiari, y mejorar la precepción del confort con criterios 

que mejoren el diseño turístico. 

1.1.3. OBJETIVOS ESPECIFICOS  

Realizar el saneamiento físico legal, asegurar el terreno en los registros 

públicos, y delimitar la faja marginal, para, evitar posibles riesgos de desastres de 

inundación. 



 

 

Optimizar los recursos naturales, como la recolección de agua de lluvia, 

dispositivos ahorradores y la buena funcionalidad, de ambientes, para reducir el 

desperdicio del agua. 

Proponer un método constructivo con materiales sostenibles, considerando el 

diseño estructural, un buen empalme en la filtración de aire, y correcta orientación 

solar, utilizando parasoles en dormitorios y/o salas en épocas de verano, para la 

reducción de costos y mantener en tendencia la construcción (turismo). 

Aprovechar la eficiencia energética, mediante ventanas amplias y techos 

elevados, orientadas para la iluminación y ventilación según el estado climático, y 

consideraron implementar focos led y paneles solares, para reducir los gastos de 

energía eléctrica y disminución de humedad. 

 

2) JUSTIFICACIÓN  

La Comunidad Nativa de Marankiari, por utilizar construcciones de viviendas 

de materiales de la zona, y practicar sus costumbres de danzas, fabricación de 

artesanías vestimentas y estilo de vida propios de la Comunidad Asháninca se 

convirtió es un atractivo turístico, reconocida a nivel regional, sin embargo el terreno 

no se encuentra saneado, los criterios de diseño y funcionalidad se encuentran 

deficientes, no aprovechan la optimización de recurso, ni eficiencia energética para 

el mejoramiento del confort, comprometiendo gastos económicos y considerar 

materiales de concreto, viendo afectado su esencia, y el aumento turístico misma 

autosostenida como ingreso principal en su economía.  

Bajo lo mencionado, se pretende proponer un diseño arquitectónico Eco-

constructivo, que conserven el estilo sostenible, incrementar el turismo, reducir los 

gastos energeticos y mejorar la calidad de los ambientes, estructura diseño y 

funcionalidad.   

  

  

  

 

  



 

 

  

 

 

  

CAPITULO II  

ANÁLISIS DEL SISTEMA DE CONDICIONANTES  

3) Estudio Del Objeto  

3.1. Definiciones  

ECO - CONSTRUCCION:  

La eco construcción abarca la necesidad de buscar criterios de diseño ecológico 

desde la incorporación de prácticas ecológicas y tecnologías sostenibles en su diseño 

y construcción (Haque, Munzarin, & Saikia, 2020). En base a ello, este concepto 

puede verse relacionado con la arquitectura tradicional, la cual también establece de 

manera intuitiva una aproximación a una construcción de bajo impacto ambiental, 

respondiendo a las necesidades de habitabilidad y adaptación al entorno natural y al 

paisaje de cada pueblo a nivel de materiales y estructuras ecológicas (Hidalgo et al., 

2023). 

 

Asimismo, Karahan, et al. (2020) explicó que el valor arquitectónico de la 

vivienda está relacionado con la preservación de técnicas constructivas sostenibles 

y respetuosas con el medio ambiente, las cuales permiten llegar a alcance 

bioclimático en una propuesta de bajo impacto ambiental y económico. En 

consecuencia, se plantean mayores exigencias para el diseño arquitectónico, 

especialmente en el ámbito residencial actual, puesto se asocian diferentes 

beneficios como la reducción del consumo de recursos y la contaminación del 

medio ambiente, además de promover el desarrollo sostenible de la industria de la 

construcción desde la construcción de casas y ciudades más verdes (Chen, 2020).  

 

 

 



 

 

3.2. Interpretación de la normatividad  

a) REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES - NORMA 

A.010 ARQUITECTURA  

CONDICIONES GENERALES DE DISEÑO  

Artículo 13.- Los volados tienen las siguientes características.   

o Se puede edificar volados sobre el retiro frontal hasta 0.50 m, a partir de 2.30 

m de altura, tomado a partir del nivel del retiro. 

o Únicamente en ambientes de balcones sin techo o alternados, así como en 

terrazas, el volado puede llegar hasta un máximo de 0.80 m sobre el retiro 

frontal. 

Artículo 14.- Cubiertas y Azoteas.   

o Los techos, azoteas y patios descubiertos en las edificaciones deben permitir 

el manejo de las aguas pluviales en las zonas lluviosas. 

o El agua de lluvias no puede verterse directamente sobre los terrenos o 

edificaciones de propiedad de terceros. 

Artículo 20.- Pasajes y Circulación, los pasajes para el tránsito de personas deben 

cumplir con las siguientes características.   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

b) REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES - NORMA 

A.020 VIVIENDA  

CONDICIONES GENERALEES DE HABITABILIDAD Y 

FUNCIONALIDAD  

Artículo 8.- Área techada mínima, las áreas techadas mínimas de las unidades de 

vivienda son las siguientes:   

o El área techada mínima de una vivienda de uso colectivo, sin capacidad de 

ampliación (departamentos en edificios multifamiliares y/o conjuntos 

residenciales) es de 16.00 m², incluye al menos el área de descanso y de aseo 

personal. 

o La vivienda para grupos familiares sin capacidad de ampliación 

(departamentos en edificios multifamiliares y/o en conjuntos residenciales 

sujetos al régimen de propiedad exclusiva y propiedad común) es de 40.00 

m². 

o La vivienda unifamiliar en su forma inicial como módulo básico de vivienda 

con posibilidad de expansión es de 25.00 m², el cual debe cumplir con los 

requisitos básicos que permitan desarrollar las funciones de estar-cocinar-

dormir, aseo y lavado, sobre el lote; debiendo mantener su condición de 

módulo básico hasta que sean ampliadas, para lo cual el diseño del proyecto 

debe considerar el terreno y el espacio adicional para la ampliación de 

manera integral. 

Artículo 9.- Altura mínima de los ambientes.   

o La altura libre mínima entre el piso terminado y el cielo raso, depende de la 

zona climática donde se ubica, no debiendo ser menor a 2.30 m. 

o En los casos de viviendas con cubiertas inclinadas, la altura mínima indicada 

en el encuentro del muro con el cielo raso del techo, puede reducirse hasta 



 

 

un mínimo de 1.80 m, siempre que la altura promedio de la habitación que 

cubre, corresponda al mínimo normativo. 

o En ambientes de servicios higiénicos la altura mínima puede ser hasta 2.10 

m. 

Artículo 10.- Dimensiones de los espacios.   

o Las dimensiones de los espacios que conforman la vivienda, deben ser 

suficientes para albergar el mobiliario requerido para cada función, permitir 

la circulación de las personas, el desarrollo de sus actividades, así como la 

evacuación en caso de emergencia, las mismas que deben estar en 

concordancia con el número de personas que la habitan. 

o La organización de los espacios debe permitir la privacidad en el uso de los 

servicios higiénicos y tener la capacidad para desarrollar las demás funciones 

de manera conjunta o independiente. 

o El número y características del mobiliario que se propone en el diseño, debe 

tener dimensiones acordes con el cuerpo humano (antropometría). El 

anteproyecto y proyecto arquitectónico deben contener la ubicación tentativa 

del mobiliario principal para las funciones que alberga. 

Artículo 11.- Iluminación y ventilación.   

o Los ambientes que conforman toda edificación residencial deben estar 

dotados de iluminación y ventilación natural, debiendo resolver mediante, al 

menos, una perforación en la envolvente que conforman dichos ambientes, 

de forma vertical y/o cenital que permita la ventilación desde el exterior. 

o En los espacios donde se desempeñen varias funciones, se pueden resolver 

la iluminación y ventilación a través de cualquiera de ellas. 

o Los ambientes de aseo, lavado, depósito, almacenamiento, hall, pasillos de 

circulación, cuarto de control, cuarto de bombas, ambientes en sótanos, 

ambientes que por razones de seguridad no puedan tener vanos al exterior o 



 

 

donde se realicen actividades en los que ingresen personas de manera 

eventual, pueden tener una solución de iluminación artificial y ventilación 

mecánica a través de ductos exclusivos u otros ambientes. 

o La iluminación y ventilación natural de los ambientes se debe captar a través 

de la vía pública, retiros laterales, retiros posteriores, mediante un pozo 

dentro del predio y/o mediante separación entre edificaciones: 

a) Pozo de luz en viviendas unifamiliares, quintas y viviendas taller: 

 

 

 

 

 

c) LEY DE RECURSOS HIDRICOS – LEY N°29338  

TITULO PRELIMINAR  

Artículo 11.- Finalidad 

La presente Ley tiene por finalidad regular el uso y gestión integrada del agua, la 

actuación del Estado y los particulares en dicha gestión, así como en los bienes 

asociados a esta. 

 

CAPITULO II  

Artículo 14.- La Autoridad Nacional como ente rector 

La Autoridad Nacional es el ente rector y la máxima autoridad técnico-normativa 

del Sistema Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos. Es responsable del 

funcionamiento de dicho sistema en el marco de lo establecido en la Ley. 

 

TITULO V  

Artículo 74.- Faja Marginal 

En los terrenos aledaños a los cauces naturales o artificiales, se mantiene una faja 

marginal de terreno necesaria para la protección, el uso primario del agua, el libre 

tránsito, la pesca, caminos de vigilancia u otros servicios. El Reglamento determina 

su extensión. 

 



 

 

Asimismo, Mediante Ley 30556, del Decreto Legislativo, Declara como zonas 

intangibles los cauces de las riberas, las fajas marginales (…) y prohíbase expresamente la 

transferencia o cesión para fines de vivienda, comercio, agrícolas y otros. Las zonas 

declaradas de riesgo no mitigable, quedan bajo administración y custodia del Gobierno 

Regional de la jurisdicción, el que preserva su intangibilidad, bajo responsabilidad del titular 

del Gobierno Regional y de aquella autoridad que se designe, y la Ley 29869, Ley de 

reasentamiento poblacional para zonas de muy alto riesgo no mitigable, en el Art. 21. 

Está prohibido ocupar zonas declaradas de Muy Alto Riesgo No Mitigable para fines 

de vivienda o cualquier otro que ponga en riesgo la vida o integridad de las personas. 

Corresponde a la municipalidad distrital ejecutar las acciones administrativas y legales que 

correspondan para el cumplimiento de la ley y a la municipalidad provincial brindar el apoyo 

necesario. No se puede dotar de servicios públicos a los asentamientos poblacionales que 

ocupen zonas declaradas de muy alto riesgo no mitigable, bajo responsabilidad. 

 

Por lo tanto, se recomienda realizar la delimitación de la faja marginal por la 

Autoridad Nacional del Agua según R.J. Nº 300-2011-ANA (Aprueban Reglamento para la 

Delimitación y Mantenimiento de Fajas Marginales en Cursos Fluviales y Cuerpos de Agua 

Naturales y Artificiales), para realizar el saneamiento físico legal según el Reglamento de 

Licencias de Habilitación Urbana y Licencias de Edificación, Decreto Supremo Nº 011-

2017-VIVIENDA. 

 

3.3. REFERENTES  

Es de importancia considerar referentes de propuestas arquitectónicas que 

utilicen el método Eco. Constructivo, para tener un mejor alcance y considerar 

sus criterios en la propuesta de vivienda eco-constructivas en la Comunidad 

Nativa de Marankiari, los cuales son:  

o Vivienda ecológica y sostenible, Manta, Ecuador.  

o Vivienda sostenible, Usme, Colombia. 

o Confort Térmico en la Vivienda, Colombia. 

o Vivienda Confortable, Bogotá, Colombia. 

o Eco-construcción, Catacaos Piura. 

o Conjunto Habitacional Ecológica, Loreto. 

o Vivienda Ecológica, Huánuco. 

 

 

 



 

 

El proceso de armado de este prototipo comienza con la nivelación del terreno colocando estos pilotes de concreto 

armado de donde se sostendrá la estructura principal de la edificación. 

En este tipo la base y el techo forman un solo tipo de estructura y luego las divisiones pueden ser de alguna 

tabiquería flexible para espacios pequeños que permita flexibilidad y transición entre los espacios. 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

  

ANALISIS DE ANTECEDENTES INTERNACIONALES 

Prototipo de vivienda sostenible y ecológica aplicando un método 

constructivo alternativo y materiales reciclables en su interior para 

el cantón de Manta 

Este proyecto se encuentra 

en Manta – Ecuador y nace 

de construir un tipo de 

vivienda sostenible a partir 

de cubierta vegetal, con 

materiales de la misma 

además de ahorro energético 

por el correcto uso de la luz 

todo esto de acuerdo a las 

condiciones climáticas 

propias de la zona 

En la imagen de la derecha 

se puede observar el 

enfriamiento del piso por 

medio estos pilotes que 

sostienen la edificación con 

ello se regula la temperatura 

interior de la vivienda 



 

 

ANALISIS DE ANTECEDENTES NTERNACIONALES 

Solución Productiva Y Sostenible De Vivienda 

Articuladora Del Entorno Urbano 

Este proyecto se encuentra en Bogotá – Colombia, este 

proyecto tiene la finalidad de diseñar un módulo que se 

pueda replicar en un área determinada. Los espacios 

cuentan con áreas ventiladas correctamente con sistemas 

inteligentes que cuando se juntan forman espacios comunes 

para recreación. 

Posee una arquitectura con soluciones simples de diseño 

donde el usuario puede interactuar con los espacios 

comunes de manera agradable, el sistema constructivo es 

albañilería confinada, 

Estas viviendas tienen un invernadero en la parte posterior para la producción agrícola 

donde también se pueden realizar huertos verticales, bancadas, muros productivos, entre 

otros. 

 

  



 

 

ANALISIS DE ANTECEDENTES INTERNACIONALES 

Evaluación Del Confort Térmico En La Vivienda Rural Existente En Colombia 

Este proyecto se encuentra ubicado en Colombia y está enfocado en los métodos de 

construcción de la vivienda rural, tiene como objetivo el planteamiento de 4 modelos 

de vivienda según su clima y las necesidades de los pobladores y su cultura. 

A cada vivienda de cada región se le acondicionara un envolvente que permita mejor 

confort según su ubicación, para ello son simulados por medio de simulaciones en 

metodología BIM donde varían los ambientes según su uso. 

 

  



 

 

ANALISIS DE ANTECEDENTES INTERNACIONALES 

Según el grafico durante el equinoccio de otoño que es un proceso astronómico que sucede una vez al año que marca el final del verano e inicio del otoño, 

el solo se encuentra situado sobre el Ecuador y en todas las partes del planeta el día y la noche duran un mismo periodo de tiempo. 

Pimientos de Madelena 

Este proyecto se encuentra en 

Bogotá – Colombia es el 

estudio para el desarrollo de 

una vivienda social en Bogotá 

la cual mediante parámetros 

adecuados serán capaces de 

garantizar un mejor confort.  

Estos estudios se llevaron a 

cabo en la universidad de los 

andes mediante el programa 

académico laboratorio de 

vivienda con el fin de saber 

cómo se comporta el edificio. 

 

  

Localización de los apartamentos Incidencia solar el 22 de setiembre Planta típica de Pavimentos de Madera 



 

 

ANALISIS DE ANTECEDENTES NACIONALES 

La eco construcción como 

alternativa en el mejoramiento 

de las condiciones de confort en 

los espacios de producción 

artesanal Catacaos 

Este proyecto se encuentra en 

Catacaos – Piura en el proyecto se 

indica que la artesanía es un sector 

importante en la industria cultural. 

Mas del 50% de los artesanos no 

poseen espacios óptimos en su 

taller y consideran que se deben 

implementar áreas de exhibición 

para venta de sus productos 

además según datos deberían estos 

talleres estar adaptados para 

turistas de tal manera que se haga 

mas conocido su arte. 

Mediante las respuestas por medio de 

encuesta se tiene que el uso de viviendas de 

quincha construidas correctamente por 

profesionales puede generar un mayor 

aporte esto debido al estado actual de las 

edificaciones artesanales en Catacaos esto 

debido a que el buen diseño puede generar 

un mayor ahorro de energía. 

El uso de la quincha también puede aportar 

a la absorción de la vibración debido a que 

Piura es una región sísmica, además de 

costo bajo en el mercado que contribuye 

con el crecimiento de esta parte del Perú.  

 

 

 

 

 

  



 

 

ANALISIS DE ANTECEDENTES NACIONALES 

Conjunto Habitacional 

Ecológico “Villa Santa 

Rosa” para la IV Macro 

región Policial Loreto. 

Este proyecto se encuentra 

en San Juan Bautista – 

Loreto, propone una 

composición de viviendas 

sectorizadas según su 

diseño y prototipo. 

Cuenta con un sistema 

aporticado compuesto de 

una configuración 

estructural de zapatas 

corridas y los cerramientos 

de ambientes con sistema 

Drywall 

El proyecto está enfocado en el personal de la policía del Perú por ello se presentan diferentes tipos de 

vivienda según el uso, también uno de los objetivos es establecer las características y/o necesidades de la 

familia policial dentro y fuera de sus viviendas implementando en el diseño tecnologías, materiales y 

procesos constructivos de eco arquitectura aplicables a los conjuntos habitacionales en la amazonia.  

 

  



 

 

ANALISIS DE ANTECEDENTES NACIONALES 

Prototipo de Vivienda 

Taller de Interés Social 

con Arquitectura 

ecológica  

Corte longitudinal y Corte 

transversal 

El proyecto se encuentra ubicado en la ciudad de Huánuco, según los 

estudios la actividad agrícola es la que mas se realiza en la zona por ello 

se debe incluir un espacio de exhibición en el interior del prototipo. 

El uso de materiales propios de la zona, también es un elemento muy 

importante, la vegetación propia de la zona con producción de frutos 

también suma al objetivo del diseño. 

También cuenta con el uso de mobiliario con madera de la zona y 

aparatos sanitarios con consumo mínimo en las descargas con esto poder 

tener un ahorro en cuanto a las necesidades básicas. 



 

 

4) ESTUDIO FISICO ESPACIAL - MARANKIARI  

4.1. Ubicación 

El proyecto se encuentra en la comunidad nativa Marankiari Bajo se encuentra en 

el distrito de Santa Ana – Perene en la provincia de Chanchamayo, Departamento 

de Junín, Perú. En el kilómetro 26 de la carretera marginal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.2. Demografía 

Según los últimos resultados del INEI publicados en octubre del 2018, el distrito 

de Perene es uno de los más poblados de la provincia de Chanchamayo, cuenta 

con una población de 52,874 habitantes de los cuales cuenta con 33,192 de 

población urbana y 19,682 de población rural. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: CPV – 2017 



 

 

Para los centros poblados tomando como referencia el Censo Nacional de 

Población y Vivienda, 2017 (INEI) a partir de agrupaciones en espacios continuos 

con 3 o más viv/ha. Ubicados en el distrito de Perene entre 5,000 y 20,000 

habitantes de centros poblados como lo indica en el siguiente gráfico. 

 

Fuente: Resolución Viceministerial Nº 005-2019-PCM/DVGT 

Y según la tipología del distrito Perene forma parte del ámbito de ciudades que 

cuentan con espacios de alta segregación poblacional con una adecuada cantidad 

de servicios que cumple una función administrativa y de centro de intercambio 

porque generalmente todo lo que producen sus agricultores es para venta externa y 

local como también para mercados mayores todo esto según el siguiente gráfico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Resolución Viceministerial Nº 005-2019-PCM/DVGT 



 

 

La comunidad nativa de Marankiari cuenta con un pueblo indígena Ashaninka de 

ahí que de los 474 de la población total, el 83.53 % la tiene como lengua materna 

de acuerdo con la información enviada por la DRA de Junín (2018) cuya fecha de 

titulación es 07/03/2017. 

 

4) ESTUDIO FISICO ESPACIAL - REMANSO  

4.1. Ubicación Geográfica 

El proyecto se encuentra ubicado en el distrito de perene, en la provincia de 

Chanchamayo. Según los datos anteriores es uno de los distritos más poblados y 

cuenta con la segunda extensión más grande de la provincia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

COMUNIDAD NATIVA 

MARANKIARI 

Provincia de Chanchamayo 

JUNIN 



 

 

 

  

La Comunidad Nativa de Marankiari, perteneciente al 

Centro Poblado de Marankiari, Distrito de Perene, 

Provincia de Chanchamayo. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

  



 

 

 

 


