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"CENTRO DE REFUGIO ETNOTURISTICO SUSTENTABLE EN LA 

PRESERVACION DE LA IDENTIDAD CULTURAL NATIVA EN EL DISTRITO DE 

MANSERICHE – LORETO 2021" 

RESUMEN 

Los pueblos nativos viven en todas las regiones del mundo, encontrándose entre la 

población más vulnerable al estar en contacto con la sociedad moderna. Al mismo tiempo, 

la amazonia peruana conforma uno de los grupos humanos más olvidados por el estado, 

siendo tratados de forma diferente y enfrentándose muchas veces a la desigualdad por su 

forma de vida y nivel socioeconómico, la cual impide generar un vínculo más cercano con 

la sociedad actual. En este contexto, es fundamental atender a las necesidades de las 

comunidades nativas, fomentando mecanismos de inclusión y desarrollo social. Por lo que 

se consideró crear espacios destinados a dar cobijo, respetando sus tradiciones y 

características de sus formas de vida para lograr un mínimo de subsistencia, además de 

trasmitir al público la mentalidad nativa en su vínculo con el contexto natural. Por otro 

lado, se plantea implementar y promover la actividad Etnoturistica a través del cual prime 

el respeto por la cultura de las comunidades nativas y a la vez éstas se integren a su entorno 

conceptualizando un diseño sustentable. 

Finalmente, mediante la investigación se planteó el diseño de un CENTRO DE REFUGIO 

ETNOTURISTICO SUSTENTABLE, que pretende contribuir en la preservación de la 

identidad cultural de las comunidades nativas del distrito de Manseriche, desarrollando 

una serie de actividades socio culturales, brindando un espacio acogedor para la formación 

y la convivencia intercultural. 
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PALABRAS CLAVES: Centro de Refugio Etnoturistico Sustentable, Identidad Cultural 

Nativa. 

" SUSTAINABLE ETHNOTOURISM REFUGE CENTER IN THE 

PRESERVATION OF THE NATIVE CULTURAL IDENTITY IN THE DISTRICT OF 

MANSERICHE – LORETO 2021" 

SUMMARY 

Native peoples live in all regions of the world, being among the most vulnerable 

population in contact with modern society. At the same time, the Peruvian Amazon forms 

one of the human groups most forgotten by the state, being treated differently and often 

facing inequality due to their way of life and socioeconomic level, which prevents them 

from generating a closer link with the actual society. In this context, it is essential to meet 

the needs of native communities, promoting mechanisms of inclusion and social 

development. Therefore, it was considered to create spaces destined to provide shelter, 

respecting their traditions and characteristics of their ways of life to achieve a minimum 

of subsistence, in addition to transmitting to the public the native mentality in its link with 

the natural context. On the other hand, it is proposed to implement and promote the 

Ethnotourism activity through which respect for the culture of the native communities 

prevails and at the same time they are integrated into their environment by conceptualizing 

a sustainable design. 

Finally, through research, the design of a SUSTAINABLE ETHNOTOURISM REFUGE 

CENTER is proposed, which aims to contribute to the preservation of the cultural identity 
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of the native communities of the Manseriche district, developing a series of socio-cultural 

activities, providing a welcoming space for the training and intercultural coexistence. 

 

KEYWORDS: Sustainable Ethno-tourism Refuge Center, Native Cultural 

Identity. 
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INTRODUCCION 

A lo largo de la historia, muchos pueblos nativos han vivido en las zonas más 

aisladas y de difícil acceso, sin embargo, algunos de estos grupos han comenzado a salir 

de su entorno habitual y a relacionarse con la sociedad moderna encontrándose hoy en día 

en un proceso de adaptación e inclusión. De ahí que, para el desarrollo del proyecto se 

abordó el problema de la carencia de espacios para la población nativa al encontrarse fuera 

de su hogar; es decir, surge de la necesidad de integrarse y establecer una conexión más 

cercana con la sociedad y así fomentar mayor posibilidad de desarrollo, sin restricciones 

para desenvolverse en sus actividades cotidianas, generando inclusión y equidad social.   

Actualmente, en el distrito de Manseriche no existe infraestructura adecuada para 

albergar a estas comunidades nativas, motivo por el cual se enfrentan con situaciones de 

riesgo en términos de supervivencia, optando las autoridades por espacios que no 

garantizan las condiciones adecuadas para su estancia en ello. En este contexto, es 

necesario buscar mejores respuestas arquitectónicas que otorguen las facilidades a las 

comunidades nativas en general y que respondan a su forma particular de residencia, y de 

este modo disminuir considerablemente las desigualdades sociales mediante un proceso 

de adaptación y además con la posibilidad de desarrollar un turismo étnico y sustentable 

que busca preservar su identidad cultural. 
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CAPITULO I. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. Fundamentación Del Problema de Investigación 

Hoy en día, a nivel mundial las comunidades nativas se están enfrentando a 

grandes cambios económicos y sociales, con una población de más de 476 millones, 

distribuidos en 90 países la cual constituye el 6 % de la población mundial, sin embargo 

representan alrededor del 15 % de las personas que viven en extrema pobreza (Banco 

Mundial, 2021).  

Varios de estos grupos étnicos han vivido en los lugares más aislados e 

inaccesibles del mundo, agrupados en pequeños núcleos humanos y con otras formas de 

manejo de los recursos naturales, por lo que han podido mantener su identidad cultural y 

su propio modo de vida; sin embargo, con el tiempo estos grupos han sufrido grandes 

cambios que afectan su medio natural, por lo que han buscado el reconocimiento de su 

cultura y el derecho a sus tierras atravesando situaciones de vulnerabilidad y 

discriminación étnica, a pasar de ello han adquirido cada vez más notoriedad y presencia 

en el mundo moderno, logrando que las instituciones públicas y privadas establezcan 

estrategias y mecanismos para su integración y de alguna forma mejorar su calidad de 

vida. Como sería el caso del etnoturismo, que se considera como una actividad económica 

basado en el patrimonio cultural y natural de las comunidades nativas, que permite 

implementar un modelo de desarrollo sustentable con identidad y a la vez generar una 

convivencia responsable con el turista teniendo  en  cuenta  su deseo de exploración 

cultural, la cual puede impulsar la creatividad comercial  y por ende obtener beneficios 
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socioeconómicos con lo que se puede disminuir la discriminación y desigualdad étnica 

(Acuña Medina, Gañán Rojo, & Arango Alzate, 2019).  

En América Latina, el problema radica en la explotación de los recursos naturales 

por el cual las comunidades nativas se ven obligados a salir de sus tierras, afectando sus 

modos tradicionales de vida y sus actividades de subsistencia. Tal es el caso en Colombia, 

que a lo largo del tiempo ha sufrido alteraciones notables en su territorio a causa de grupos 

armados ilegales, zonas de explotación y cultivos ilícitos, siendo los principales 

responsables de que estas comunidades nativas busquen refugios en otros lugares, 

abandonando sus tierras y la historia de sus orígenes de modo que van perdiendo su 

identidad cultural (Jiménez Mejía & Martin Rodríguez, 2017). 

Teniendo en cuenta la problemática global de las poblaciones nativas, es necesario 

mencionar que actualmente en el Perú existen 41 etnias distribuidas en 2 703 comunidades 

nativas, teniendo mayor presencia en la región Loreto con 1 170 comunidades nativas y 

presentando mayor porcentaje las etnias Ashaninka y Awajún con 520 y 419 comunidades 

nativas respectivamente a nivel nacional (Insituto Nacional de Estadistica e Informatica, 

2018). Cabe señalar, que dentro de la región Loreto, las provincias de Datem del Marañón 

y Maynas presentan mayor porcentaje de población nativa según se muestra en la figura 

1.  
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Figura 1 

Población Indígena en la Región Loreto 

 

Nota. Fuente INEI – Censo de comunidades nativas. 

Es así, que nuestro tema de investigación se centra en la población de la cultura 

Awajún de la provincia de Datem del Marañón, específicamente en el distrito de 

Manseriche. Debido a que gran parte de estas poblaciones presentan situaciones de 

extrema vulnerabilidad con problemas en la alteración de su habitad, los cambios en sus 

patrones de asentamiento poblacional, la pobreza, la falta de servicios básicos, entre 

otros. De ahí que, durante las últimas dos décadas muchas comunidades nativas optaron 

por mejorar su calidad de vida desplazándose hacia otros centros poblados, ciudades 

intermedias o departamento de origen, que con el tiempo estos van perdiendo su cultura 

originaria. Sin embargo, en otras ciudades como en la selva central, las comunidades 
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nativas desarrollaron mecanismos para fortalecer sus raíces culturales a través de 

actividades etnoturisticas, generando interacción e identidad cultural.  

Así mismo, es necesario mencionar que estas comunidades nativas del Distrito de 

Manseriche con capital Saramiriza, por muchos años fueron víctimas de persecuciones y 

amenazas por parte de los aserraderos y fundos ganaderos, viviendo en cautiverio y 

privado del acceso a sus principales fuentes de subsistencia. Siendo por el año 1978, que 

recién fueron ganando notoriedad por parte del estado y obteniendo apoyos sociales, 

debido a la construcción del Oleoducto Norperuano, que transportaba el crudo del 

petróleo, donde las empresas se vieron en la necesidad de reclutar a estas poblaciones 

nativas como guías, debido a que eran los que mejor conocían el monte. Sin embargo, para 

estas comunidades nativas aun es difícil recibir estos beneficios que el estado les brinda 

por que actualmente se encuentran aisladas y con dificultades para acceder a estos 

servicios, debido a que el único medio para trasladarse hacia la capital del distrito es 

mediante caminatas, siendo lo más cercano 9 horas y en el caso más extremo de 4 a 5 días 

o mediante vía fluvial. 

En ese sentido, el problema va más allá de la distancia que tienen que recorrer, 

también surge la necesidad de encontrar un lugar para su estancia durante el tiempo de 

permanencia en la zona y a esto se suma su condición de pobreza, enfrentándose muchas 

veces con situaciones de discriminación y desigualdad, a pesar de ello, las autoridades 

locales intervinieron en atención a este problema y optaron por brindarles ambientes como 

locales comunales y/o plazuelas con deficiencias en infraestructura y poco seguras. Por 

ello es fundamental atender esta necesidad de supervivencia dentro de la sociedad 
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moderna brindándoles espacios confortables, respetando sus formas de vida y donde 

puedan fortalecer sus actividades en todas sus expresiones sociales y culturales. 

1.2. Formulación Del Problema de Investigación General y Específicos 

1.2.1. Problema General 

¿De qué manera el diseño de un Centro de refugio etnoturistico sustentable 

preservó la identidad cultural nativa en el Distrito de Manseriche - Datem del Marañón - 

Loreto 2021? 

1.2.2. Problemas Específicos 

- ¿Qué características funcionales y formales de las comunidades nativas se 

consideró para el diseño de un centro de refugio etnoturistico sustentable? 

- ¿Qué criterios culturales de las comunidades nativas se consideró para el diseño 

de un centro de refugio etnoturistico sustentable? 

- ¿Qué espacios arquitectónicos se consideró para el desarrollo de actividades 

etnoturisticas? 

- ¿Cómo se desarrolló los criterios de diseño sustentable para la preservación de la 

identidad cultural nativa? 

1.3. Formulación De Objetivos Generales y Específicos 

1.3.1. Objetivo General 

Diseñar un centro de refugio etnoturistico sustentable para preservar la identidad 

cultural nativa en el Distrito de Manseriche - Datem del Marañón - Loreto 2021. 
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1.3.2. Objetivos Específicos 

- Identificar las características funcionales y formales de las comunidades nativas 

para el diseño de un refugio etnoturistico sustentable. 

- Identificar los criterios culturales de las comunidades nativas para el diseño de 

una vivienda nativa. 

- Proponer espacios arquitectónicos que permitan el desarrollo de actividades 

etnoturisticos. 

- Desarrollar lineamientos de diseño sustentable para la preservación de la 

identidad cultural nativa. 

1.4.  Hipótesis  

El proyecto de investigación no formula Hipótesis, por ser una investigación de nivel 

descriptivo, enfocado en un estudio de medición de variables independientes que 

consiste en que “cada característica o variable se analiza de forma autónoma o 

independiente. Por consiguiente, en este tipo de estudio no se formulan hipótesis, sin 

embargo, es obvia la presencia de variables” (Arias Odón, 2012, p. 25).   

1.5. Variables 

Variable 1. Centro de refugio etnoturistico sustentable 

Variable 2. Identidad cultural nativa 

1.6. Justificación  

El escenario de las comunidades nativas, ha estado caracterizado por muchos años 

por la exclusión social y la falta de apoyo por parte del estado, por tal motivo esta 

investigación se justifica precisamente al abordar esta problemática, que afecta 
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directamente a las poblaciones nativas con alto grado de vulnerabilidad y que se ven 

expuestas al no contar con servicios adecuados al encontrarse fuera de su hogar.  

De modo que, socialmente es necesario porque contribuirá en la mejora de calidad 

de vida de los pueblos nativos, creando alternativas arquitectónicas que se enfoquen en 

superar estas barreras sociales, sobre todo en atención a sus necesidades de supervivencia 

dentro de la sociedad moderna, respetando sus propias formas de vida y valores culturales. 

En este sentido, se propuso un proyecto arquitectónico que no solo brinde un hogar a las 

comunidades nativas, sino también que se crean espacios donde puedan fortalecer sus 

actividades cotidianas. 

En el aspecto económico, se justifica a través del desarrollo etnoturistico, porque 

promueve la interacción entre el pueblo nativo y los turistas, generando oportunidades de 

empleo y mejora en sus ingresos familiares, en base a sus conocimientos ancestrales, 

actividades culturales y el valor de sus paisajes naturales. Así mismo, en el aspecto 

ambiental, se justifica por medio de la preservación de flora y fauna de lugar, y que a la 

vez éstas se complementen con un diseño sustentable a través del respecto por el medio 

ambiente, con características propias del paisaje y del contexto, para un desarrollo 

equilibrado entre el hombre y la naturaleza.  

Finalmente, en el aspecto cultural se justifica porque nos permite contribuir con el 

desarrollo de la cultura viva de las comunidades nativas, fomentando la inclusión y una 

conexión más cercana con la sociedad moderna sin que se pierda su identidad cultural y 

así sea parte de una solución integral. 



28 

 

 

 

1.7. Viabilidad 

El presente proyecto es viable porque a través del desarrollo del etnoturismo se 

podrá generar fuentes de empleo lo cual permitirá alcanzar un crecimiento económico para 

el distrito; así mismo, se podrá mejorar las condiciones económicas de las poblaciones 

nativas a través de sus actividades culturales y comerciales.  

Para la ubicación del proyecto se optó el centro urbano de Saramiriza, 

identificándola como un potencial eje de crecimiento, además que cuenta con una vía 

asfaltada y diferentes líneas de transporte lo cual hace que la zona sea accesible y permita 

que los turistas lleguen sin problema a dicho lugar. 

1.8. Limitaciones 

Interna: 

- El tipo de proyecto, debido a que la problemática no fue un punto de enfoque por 

otros autores, por lo cual cuenta con pocos antecedentes en nuestro país. 

- No se encontraron referentes arquitectónicos de esta índole a nivel local. 

Externa: 

Teniendo presente que es una investigación enfocada en una población con una 

cultura diferente, hace que estas tengan algunas limitaciones como: 

- La escasa información del lugar, debido a que son uno de los grupos humanos 

más olvidados por el estado. 

- El desconocimiento de sus lenguas y costumbres, se convierten en obstáculos 

que impiden desarrollar en forma óptima la investigación. 
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CAPITULO II: MARCO TEÓRICO REFERENCIAL 

2.1. Marco Contextual e Institucional 

2.1.1. Marco Contextual 

Este proyecto de investigación se centró en la población de la cultura Awajún, 

desarrollando su problemática en el distrito de Manseriche, por ser considerado uno de los 

lugares con mayor porcentaje de comunidades nativas pertenecientes a esta etnia, dentro 

de la región Loreto. 

2.1.1.1. Aspecto Físico. El área de intervención para la presente investigación se 

localiza en el distrito de Manseriche con capital Saramiriza, que pertenece a la provincia 

del Datem del Marañón, región Loreto. 

- Ubicación política 

Región  : Loreto 

Provincia : Datem del Marañón 

Distrito : Manseriche 

Capital  : Villa Saramiriza 

- Limites 

El distrito de Manseriche limita por el Nor Este con el distrito de Morona, por el 

Sur Este con los distritos de Morona y Barranca, y por el Oeste con la provincia de 

Bongará y Condorcanqui. 

- Altitud 

Está situada a una altitud de 120 m.s.n.m. en la zona más baja del distrito y 426 

m.s.n.m. en la zona más alta. 
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Figura 2 

Mapa de ubicación del Distrito de Manseriche 

 Ubicación Nacional  Ubicación departamental 

Ubicación provincial Ubicación distrital – capital Villa Saramiriza 

Nota: Fuente Internet, Elaboración Propia 
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- Superficie 

El distrito de Manseriche tiene una superficie territorial de 3,493.77 Km2, en su 

mayoría comprende de un relieve plano, así mismo es atravesado por el rio Marañón. 

- División Política 

El Distrito de Manseriche está conformado por 42 comunidades censadas, 

distribuidas en 04 zonas que son: Zona de la Carretera, donde está ubicada la capital del 

distrito - Saramiriza; Zona del Río Apaga; Zona del Alto Marañón y Zona del Bajo 

Marañón. 

- Vías de acceso 

El acceso hacia la capital del distrito de Manseriche se da a través de sistema 

terrestre o fluvial.  En caso del sistema terrestre se conecta a través de una vía asfaltada 

de 276 Km desde la ciudad de Bagua, en un tiempo de 8 horas aproximadamente, en caso 

de la vía fluvial tiene como eje el puerto de Yurimaguas al embarcadero de Saramiriza a 

través del rio Huallaga y Marañón en un tiempo de 7 horas aproximadamente, o desde el 

puerto de Iquitos al embarcadero de Saramiriza a través del rio Amazonas y Marañón en 

un tiempo aproximado de 16 horas.  

2.1.1.2. Aspecto Natural.  

- Clima y temperatura 

El clima es tropical, es decir entre cálido, húmedo y lluvioso; la temperatura es 

constantemente alta y se mantienen a lo largo del año en un promedio que oscilan entre 

los 28°C y 36°C. la variación térmica es poco sensible y el calor persiste a lo largo del día 

y la noche. Así mismo, la humedad atmosférica es alta durante todo el año. 
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- Precipitación 

Los valores más altos de precipitaciones se producen entre los meses de noviembre 

a mayo, presentándose de tipo ciclónico y convectivas, es decir las lluvias son de poca 

duración, pero con gran intensidad y la época de menor lluvia corresponde entre los meses 

de junio a octubre. Cabe mencionar, que las precipitaciones anuales son siempre 

superiores al promedio anual que varían de 1,200 mm, pero sin sobrepasar los 5,000 mm. 

No esta uniformemente distribuida a lo largo del año, de modo que existen meses con 

menos de 100 mm de lluvias. 

- Hidrografía 

El sistema hidrográfico del distrito de Manseriche, está constituido por el rio 

Marañón, rio Yurapaga, rio Saramiriza y rio Rojo. Así mismo, existen quebradas, lagos y 

cochas de pequeño y gran tamaño. 

- Topografía 

A lo largo de la ribera del rio Marañón, la topografía en el distrito de Manseriche 

es de una franja de naturaleza plana comprendida entre el borde izquierdo y derecho del 

rio, con algunas medianas pendientes en algunos sectores. Así mismo, está rodeado de un 

denso bosque tropical.   

- Suelo 

Comprende entre suelos agrícolas, forestales y de pastos naturales. Son suelos de 

textura arcillosa y con un contenido medio de materia orgánica. Las características 

mencionadas, asociados con las de temperatura y humedad, determinan que sean aparentes 

para el cultivo de diferentes especies tropicales, incluyendo especies forestales. 
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2.1.1.3. Aspectos Socioeconómicos y Culturales.  

- Población y comunidades existentes  

El distrito de Manseriche tiene una población de 8421 habitantes, Según los datos 

del censo INEI 2017, entre población Mestiza de 37% y población Nativa en un 63%. 

Estas se encuentran distribuidos en 39 comunidades nativas y 3 centros poblados, según 

se muestra en la tabla N° 01. Así mismo, existen 11 comunidades nativas que no se 

encuentran censadas. 

Tabla 1 

Población Total en el Distrito de Manseriche 

 
DENOMINACION 

NOMBRE DE LAS 

COMUNIDADES 

NATIVAS 

TOTAL POBLACIÓN  

 CENSO 2017  

01 Comunidad nativa Nueva Alegría 236 

C
E

N
S

A
D

A
S

 

02 Comunidad nativa Ajachin 253 

03 Comunidad nativa Chapis 273 

04 Comunidad nativa Capernaum 24 

05 Comunidad nativa Gasolina 61 

06 Comunidad nativa Banco 58 

07 Comunidad nativa Shimpi 47 

08 Comunidad nativa Oropreto 46 

09 Comunidad nativa Chorros 87 

10 Comunidad nativa Kuji 69 

11 Centro poblado Félix Flores 358 

12 Comunidad nativa Chote 91 

13 Comunidad nativa Nueva Alianza 38 

14 Comunidad nativa Sinchi Roca 255 

15 Comunidad nativa YanaYacu 105 

16 Comunidad nativa Pijuayal 176 

17 Comunidad nativa Santa Rosa 152 

18 Comunidad nativa Atlantida 49 

19 Comunidad nativa 28 de Julio 68 

20 Comunidad nativa Puerto Elisa 268 
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DENOMINACION 

NOMBRE DE LAS 

COMUNIDADES 

NATIVAS 

TOTAL POBLACIÓN  

 CENSO 2017  

21 Comunidad nativa Vencedor 36 

22 Comunidad nativa Acapulco 64 

23 Comunidad nativa Palestina 110 

24 Comunidad nativa Nuevo Belén 156 

25 Comunidad nativa Bethel 2 

26 Comunidad nativa Nacacuy 19 

27 Comunidad nativa San Juan 468 

28 Comunidad nativa Alfonso Ugarte 185 

29 Comunidad nativa Setenta 51 

30 Comunidad nativa Napuruka 258 

31 Comunidad nativa Atahualpa 541 

32 Comunidad nativa Sachapapa 519 

33 Comunidad nativa Túpac Amaru 11 

34 Comunidad nativa Nazareth 69 

35 Comunidad nativa Soledad 200 

36 Comunidad nativa Nuevo Progreso 75 

37 Centro poblado Borja 293 

38 Villa Saramiriza 2475 

39 Comunidad nativa Wee 44 

40 Comunidad nativa Nueva Cajamarca 31 

41 Comunidad nativa Saasa 80 

42 Comunidad nativa Israel 20 

 TOTAL DE POBLACION CENSADA                     8421 

01 Comunidad nativa Jerusalén - 
N

O
 C

E
N

S
A

D
A

S
 

02 Comunidad nativa Suwantsa - 

03 Comunidad nativa Libano - 

04 Comunidad nativa Puerto Linda - 

05 Comunidad nativa Kunchay Nain - 

06 Comunidad nativa Sampi - 

07 Comunidad nativa Limón - 

08 Comunidad nativa Nuevo Tesh - 

09 Comunidad nativa Huáscar - 

10 Comunidad nativa Puerto Cunchin - 

11 Comunidad nativa Umm - 

Nota. Fuente Municipalidad Distrital de Manseriche - Elaboración propia. 
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- Características Socioeconómicas 

Las actividades económicas en el distrito de Manseriche se sectoriza en dos 

aspectos, una viene a ser de la población nativa, dedicada a la agricultura, caza, pesca, 

crianza de animales domésticos, producción de artesanía y cerámica, siendo gran parte de 

estas actividades solo de subsistencia; y la otra, es de los colonos, con una economía 

basada en el comercio por menor sobretodo en el mercado de Saramiriza y servicios de 

restaurantes, hostales, transporte y comunicaciones. Sin embargo, estas actividades tienen 

poco dinamismo debido al mal estado de la carretera de acceso. 

- Características culturales  

El distrito de Manseriche concentra gran porcentaje de población nativa Awajún, 

desarrollando su cultura bajo su identidad de origen ancestral y su cosmovisión al 

conectarse con su entorno natural. Estos conocimientos lo manifiestan a través de sus 

formas de vida, ceremonias, música, ritos espirituales y venerando sitios sagrados. 

Otra manifestación cultural viene a ser la maloca, por ser un espacio de 

interacción, que funciona como un centro ritual y lugar sagrado, por cuanto todavía se 

construye y se usa el modelo tradicional, además de ser una construcción sustentable 

debido a la racionalización del uso de los recursos naturales en su composición y por ser 

parte de un contexto ecológico, económico y funcional (North, 2012). Cabe destacar que 

su organización social y sus formas de asentamiento de la cultura Awajún son 

característicos y tradicionales, porque generalmente se ubican alrededor de un espacio 

central.  
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Figura 3 

Prototipo de Diseño de Malocas Amazónicas 

 

 

Nota: fuente (Marussi, F., 2004), Proporciones de las Malocas. 

- Tipologías de vivienda 

En cuanto al desarrollo de las viviendas, la población de las comunidades nativas 

del distrito de Manseriche, emplean la arquitectura tradicional amazónica derivada de sus 

costumbres ancestrales y sus valores culturales. Generalmente las viviendas están aisladas 
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y son de doble volumen, uno para dormitorios y otro para la cocina; estas están edificadas 

sobre pilotes elevadas a 1 metro respecto al nivel del piso natural, con techos a dos aguas 

y con caídas muy pronunciadas debido a las condiciones climatológicas de la zona. Así 

mismo, utilizan materiales propios del lugar, predominando la madera en muros, la hoja 

de Irapay en el techado que viene siendo sustituido últimamente por planchas de calamina 

y para la parte estructural hacen uso de la madera capirona.  

Figura 4  

Viviendas Típicas de la Etnia Awajún 

 

Nota: Imagen Propia 

- Actividades turísticas 

Actualmente no existe ningún tipo de actividad turística en el distrito de 

Manseriche, debido que los gobiernos locales, ni regionales invierten en infraestructuras 

que generen algún flujo turístico, sin embargo, se podría desarrollar promoviendo sus 

atractivos naturales y culturales, como el circuito al rio Marañón, el Pongo de Manseriche, 

las comunidades nativas, la artesanía de la zona, entre otros.  
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2.1.2. Marco Institucional 

Las siguientes Organizaciones apoyan, fomentan y desarrollan proyectos a favor 

de los valores culturales a nivel Nacional e internacional, con fines representativos y/o 

empresariales de modo que buscan financiamientos para su desarrollo y velan por su 

seguimiento y cumplimiento. 

2.1.2.1. Organismos Internacionales. Dentro de los organismos Internacionales 

tenemos entre los más resaltante lo siguiente: 

Organización de las Naciones Unidas Para la Ciencia y Cultura (UNESCO), es 

una organización que trata de establecer la paz mediante la cooperación internacional, 

promoviendo el patrimonio cultural y la igualdad de todas las culturas. En este sentido, 

busca delinear sus políticas, programas y proyectos con oportunidades que pueden tener 

impactos significativos (tanto positivos como negativos) para los pueblos indígenas de 

todo el mundo. 

El Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), organismo especializado 

de las Naciones Unidas, a través de un Fondo de Apoyo a los Pueblos Indígenas (IPAF), 

apoya proyectos diseñados y ejecutados por las comunidades de los pueblos indígenas y 

sus organizaciones mediante pequeñas donaciones. Los proyectos respaldados se basan 

en la cultura, la identidad, los conocimientos y los recursos naturales de estos pueblos. El 

objetivo es establecer una asociación directa con los pueblos indígenas para que éstos y 

sus comunidades puedan elaborar y ejecutar proyectos de desarrollo en base a sus propias 

perspectivas. 



39 

 

 

 

La Organización Mundial del Turismo (OMT), es un organismo internacional que 

promueve el turismo como motor de crecimiento económico, desarrollo inclusivo y 

sostenible. Así mismo, define al etnoturismo como una visita a los lugares de procedencia 

propia o ancestral, siendo una tipología que nace como una alternativa económica 

complementaria a la actividad agrícola propia de las comunidades indígenas y rurales. 

2.1.2.1. Organismos Nacionales. Dentro de los organismos Nacionales tenemos 

los siguientes: 

La Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), es una 

organización vocera de los pueblos indígenas de la Amazonía de nuestro país, que trabaja 

por la defensa y el respeto de sus derechos colectivos a través de acciones para exponer 

sus problemáticas y presentar sus propuestas alternativas de desarrollo, según su 

cosmovisión y estilo de vida. Agrupa a los 64 pueblos indígenas amazónicos, dentro de 

ellas se encuentra la etnia Awajún. 

La constitución de la Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú 

(CONAP), es una organización de representación nacional de los pueblos indígenas 

amazónicos, en la lucha por el respeto a sus derechos, el territorio y su identidad cultural, 

mediante un desarrollo sostenible responsable y coherente con la realidad en las regiones. 

Además, Cumple el rol de articular las necesidades y problemáticas de las comunidades 

nativas a la agenda política nacional a través de la participación proactiva en los diferentes 

espacios de diálogo y toma de decisiones. 
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2.2. Antecedentes de la Investigación 

2.2.1. Antecedentes a Nivel Internacional. 

El estudio realizado por (Jaramillo Valdez & Velasco Andrade, 2018), en su 

proyecto de tesis denominado Aldea ancestral “Ñukanchi kallarimanta kawsay” – Nuestro 

vivir ancestral, presentado para optar el grado de título profesional de arquitecto en la 

Universidad Central del Ecuador; tuvo por objetivo recuperar los conocimientos 

arquitectónicos de la cultura Kichwa amazónica, aplicándolos a una época actual. El 

proyecto abarca el diseño de un establecimiento turístico con características culturales y 

naturales de la cultura en mención reflejadas en las aldeas mediante la distribución 

espacial propia de la cultura Kichwas y la utilización de materiales locales como la caña 

guadua.  

Figura 5 

Análisis de Planta de Viviendas Ancestrales 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: El grafico representa la distribución espacial propia de la cultura Kichwas 

caracterizada por tener una plaza central y a su alrededor las casas de los aldeanos. 

ALDEANOS 

SIMETRIA 

SIMETRIA 

ACCESO 

CASA DEL LIDER  

JERARQUIA 

PLAZA CENTRAL 
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Figura 6  

Planta general zonificado - Aldea Ancestral 

  

 

 

 

 

 

Nota: El grafico muestra la ubicación y la relación funcional de las diferentes 

zonas que abarca el proyecto. 

Figura 7  

Corte de la Aldea Ancestral 

 

Nota: El grafico muestra la aplicación de la caña guadua en el proyecto y que son 

materiales propios de la cultura Kichwas. 
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Conclusión: En consideración a lo descrito anteriormente, puedo decir que es un 

referente que tiene como propósito analizar la arquitectura ancestral para fundamentar en 

la aplicación funcional y formal del diseño. De ahí que, me ayudó para la percepción de 

integración con el entorno, mediante la tipología arquitectónica y la aplicación de 

materiales propios de la zona logrando así un diseño sustentable. 

El estudio realizado por (Villarreal Jaramillo, 2016), en su proyecto de tesis 

denominado: Diseño de un centro etnoturistico en la parroquia Gonzalo Díaz de Pineda 

Cantón el Chaco, presentado para optar el grado de título profesional de arquitecto en la 

Universidad Tecnológica Equinoccial; tuvo por objetivo diseñar un Centro Etnoturistico 

en la región amazónica de la provincia de Napo - Ecuador, que permita desarrollar 

actividades turísticas, culturales y comerciales. Es decir, el proyecto se enfocó en crear 

espacios arquitectónicos con características tradicionales, culturales y naturales de la 

comunidad indígena de Quichua Napo Runa, a fin de recrear un habitad indígena para 

brindar nuevas alternativas turísticas e integrar a los visitantes a su estilo de vida. Así 

mismo, el diseño está orientado para zonas con clima cálido húmedo por lo que planteó 

una arquitectura que se integre al medio ambiente; motivo por el cual se utilizaron 

materiales propios de la región como es la madera, que se caracteriza por ser 

biodegradable y reutilizable ya que posee una alta capacidad de aislamiento, en cuanto a 

cubiertas se consideró el uso de la paja o palma misma que son regenerables. 

El proyecto se divide en tres sectores: 

a. Conformado por áreas administrativas. 
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b. Conformado por áreas dirigidas a actividades culturales de la comunidad 

indígena. 

c. Conformado por áreas que están dirigidas a los turistas.  

Figura 8 

Planteamiento General del Centro Etnoturistico Gonzalo Díaz de Pineda 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: El grafico muestra la ubicación y la relación funcional de las diferentes 

zonas que abarca el proyecto, que se distribuye por ejes simétricos y radiales desde 

una plaza central. 

zona 1: administrativo. 

  

zona 2: cultural. 

 

zona 3: alojamiento  

 

zona 4: servicios. 

 

Zona 4 

Zona 1 Zona 2 

Zona 3 

PLAZA  
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Figura 9 

Cortes y elevación del Centro Etnoturistico para la Comunidad Quichua 

 

Nota: El grafico muestra el diseño de cabañas con técnicas constructivas en 

madera y cubiertas de tejido de paja cambanak propias de la comunidad Quichua 

amazónica. 

Conclusión: Para mi investigación, me permitió comprender mejor sobre el 

desarrollo espacial de las actividades turísticas, culturales y comerciales. Así mismo, para 

lograr un diseño sustentable me ayudó a integrar las técnicas constructivas de la zona, en 

este caso con la aplicación de la madera.  

El estudio realizado por (Medina Vargas, Torres Lubo, & Montejo Ruiz, 2019), en 

su proyecto de tesis denominado: Hotel en resguardo indígena de bajo impacto basado en 

la arquitectura vernácula Wayuu; tuvo por objetivo dotar de un equipamiento hotelero 

resaltando la arquitectura tradicional de la comunidad indígena Wayúu a partir de  su 

cultura y sus técnicas constructivas adaptándolas a nuevas tecnologías que dan como 

resultado una infraestructura paisajística amigable con el entorno. Así mismo, planteo 

espacios que permitan la interacción entre la comunidad y los turistas, para desarrollar 
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actividades de pesca artesanal, venta de artesanías y un teatrino para actividades 

folclóricas.  

Figura 10  

Planta General con Espacios de Interacción Cultural  

 

Nota: El grafico muestra la ubicación y la relación funcional de las diferentes 

zonas que abarca el proyecto con criterios paisajísticos y culturales de la 

comunidad indígena Wayuu. 

Conclusión: En consideración a lo descrito anteriormente, podemos decir que es 

un referente con carácter paisajístico y con espacios que ayudan a la integración de los 

turistas con comunidades de una cultura diferente. De ahí que, me ayudó para el desarrollo 

funcional y formal de la propuesta arquitectónica, de acorde a la disposición del usuario y 

el análisis del entorno. 

2.2.2 Antecedentes a Nivel Nacional. 

El estudio realizado por (Cutipa Checalla, 2019), en su proyecto de tesis 

denominado: “Diseño arquitectónico de un centro de interpretación para contribuir en la 

A. Muelle  

B. Cabañas 

C. Restaurante 

D. Hotel 

E. Servicios 

 

 

D 

E 
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preservación de la identidad cultural de las comunidades nativas en el Bajo Urubamba, 

2019”, presentado para optar el grado de título profesional de arquitecto en la Universidad 

Privada de Tacna; tuvo por objetivo implementar una infraestructura con comprensión de 

la arquitectura vernácula mediante el diseño de un centro de interpretación que ayudara 

en la preservación y revalorización de la identidad cultural de los pueblos nativos  

Machiguenga y Yine Yami del Bajo Urubamba. Se trata de un proyecto ubicado en una zona 

con temperatura de 24.8 °C, con una precipitación total anual de 200 mm.  

El proyecto tiene un área construida de 2017.08 m2 y se desarrolló a través de 

espacios educativos e interpretativos que busca la exposición de los diversos tipos de 

artesanías que se elaboran en dichas comunidades nativas, también busca dotar de 

espacios complementarios para los usuarios a través de refugios. Así mismo, está diseñado 

de forma muy melódica con el entorno, con espacios mediante pasarelas, terrazas y rampas 

las cuales rodean los distintos bloques, cuenta con aleros en donde la cobertura se expande 

mucho más allá del límite o muro de cada espacio logrando de esta manera cubrir cada 

ambiente del sol y las precipitaciones pluviales que se dan en la zona. 
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Figura 11 

Elevación general del Centro de Interpretación 

 

Nota: El grafico muestra el desarrollo de la propuesta a través de plataformas elevadas a 

un metro de altura conectados por medio de una pasarela central echa de madera y 

suspendida por pilares de madera y concreto. 

Figura 12 

Vista 3D del proyecto Centro de Interpretación 

  

Nota: El grafico muestra la conceptualización mediante la analogía de una araña tejedora 

el cual es nombre de una de las asociaciones de artesanas tejedoras del bajo Urubamba. 
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Conclusión: En consideración a lo descrito anteriormente, podemos decir que es 

un referente con carácter paisajístico. De ahí que, me ayudó para la percepción de 

integración con el entorno y el análisis de las características físicas del área del proyecto 

para aplicarlo en el diseño según este tipo de infraestructuras.  

El estudio realizado por (Ruiz Farroñan , 2020), en su proyecto de tesis 

denominado: “Centro turístico vivencial a fin de promover y difundir las técnicas 

ancestrales de los artesanos y productores en el distrito de Mórrope”, presentado para optar 

el grado de título profesional de arquitecto en la Universidad Señor de Sipán; tuvo por 

objetivo en promover y difundir las técnicas ancestrales de la artesanía del pueblo 

Mochica mediante el desarrollo de actividades culturales y comerciales. Así mismo, busca 

una arquitectura del lugar que se complemente con la naturaleza y formando parte de ella, 

emplazando alrededor de las pre existencias del lugar rodeado de un bosque seco y un 

paisaje arquitectónico en tono con la naturaleza y los recursos culturales brindando 

actividades artesanales y de producción que permitan el desarrollo de un dinamismo 

turístico interno y de recepción, que lo convierten en un punto ideal para el turismo 

vivencial. 
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Figura 13 

Propuesta Arquitectónica con Saberes Ancestrales del Pueblo Mochica 

 

Nota: El grafico muestra la distribución y volumetría del proyecto, enfocado desde 

el punto de vista funcional para el desarrollo de actividades culturales. 

Conclusión: Es un referente que tiene un enfoque muy similar a nuestro tema de 

investigación, porque está orientado al análisis cultural, comercial y turístico de un pueblo 

con saberes ancestrales. De ahí que, me ayudó a desarrollar espacios que correspondan a 

las costumbres o actividades relacionados con la enseñanza y producción de la artesanía 

considerando como base para proponer y crear estos ambientes en función al artesano y 

el turista. 

El estudio realizado por (Mauricio García, 2019), en su proyecto de tesis 

denominado: “Centro Cultural Etnográfico en el Distrito de Morales, Provincia de San 

Martín”, presentado para optar el grado de título profesional de arquitecto en la 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC); tuvo por objetivo transmitir los 

valores tipológicos y características vivenciales de las culturas originarias amazónicas 
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como los Lamistas, Chayahuitas y Aguarunas; a través del diseño de un centro cultural 

etnográfico con criterios de una Arquitectura abierta, debido a las condiciones 

climatológicas de la zona para una ventilación e iluminación natural y que estas a su vez 

se integren al medio ambiente con el uso de materiales propios de la región como la 

madera, bambú y paja para la cobertura . Así mismo, considero el diseño de Malocas con 

espacios abiertos y de grandes alturas, perfectos para eventos públicos. 

Figura 14  

Zonificación del Centro Cultural Etnográfico 

 

Conclusión: En consideración a lo descrito anteriormente, podemos decir que es 

un referente que tuvo como propósito analizar las características culturales y naturales de 

las comunidades amazónicas. De ahí que, me ayudó para el desarrollo de espacios que son 

símbolos de la cultura como el diseño de malocas, con la aplicación de materiales propios 

y que estas a su vez se integren con el entorno. 

MALOCA 
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2.2.3 Antecedentes a Nivel Regional 

El estudio realizado por (Rivadeneyra, 2020), en su proyecto de tesis denominado: 

“Establecimiento de hospedaje ecoturístico en la comunidad nativa el Milagro del distrito 

de Punchana, Loreto 2020”, presentado para optar el grado de título profesional de 

arquitecto en la Universidad Científica del Perú - Facultad de Arquitectura y Urbanismo; 

tuvo por objetivo revalorar la comunidad nativa Kukama-kukamiria, la biodiversidad 

amazónica y la calidad de su paisaje convirtiéndola en un destino turístico vivencial por 

si sola. Este proyecto tomó como referencia la importancia de la casa indígena, 

cumpliendo con las condiciones de confort, uso de materiales y la aplicación de sistemas 

constructivos que sean amigables con el medio ambiente, respondiendo así a las 

exigencias básicas de funcionalidad y estética. Así mismo, el diseño está orientado para 

zonas con radiación solar excesiva, alto nivel de humedad, falta de viento y la presencia 

de constantes lluvias; por eso planteo soluciones técnicas a través del aprovechamiento de 

la naturaleza, los árboles, los arbustos y los pastos, que hay en el terreno del proyecto 

porque tienen tendencia a estabilizar la temperatura.  

Conclusión: En consideración a lo descrito anteriormente, puedo decir que es un 

proyecto que tiene las características físicas del terreno similar al nuestro. De ahí que, 

aporto para mi diseño sobre la importancia de los factores climatológicos de la zona, para 

lograr un alto nivel de sombra, y de esta forma evitar la penetración de los rayos solares.  

El estudio realizado por (Mendoza Machado, 2020), en su proyecto de tesis 

denominado: “Complejo turístico en el distrito de Nauta - Loreto - Perú”, presentado para 

optar el grado de título profesional de arquitecto en la Universidad Ricardo Palma - 
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Facultad de Arquitectura y Urbanismo; tuvo por objetivo proyectar un diseño para la 

permanencia temporal del usuario, enfocándose en la trilogía del hospedaje, la relajación 

y lo espiritual; disponiendo zonas de sanación a través de la medicina alternativa, con 

rituales ancestrales, para revalidar lo vernácula de la zona y en lo estructural se diseñó en 

base a la cultura tradicional, llevando a un estilo contemporáneo. 

Figura 15 

Vista 3D de la zona de hospedaje en el Complejo Turístico Ajayu 

 

Nota: El grafico muestra la volumetría y la organización espacial de las cabañas 

en base a asentamientos alrededor de espacios centrales, propios de los grupos 

nativos. 

Conclusión: En consideración a lo descrito anteriormente, puedo decir que es un 

proyecto que enmarca las características funcionales y formales propias de la cultura 

tradicional nativa. De ahí que, me ayudó en mi proyecto para la zonificación y 
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organización espacial de las zonas de viviendas, cabañas y bungalow en base a los 

patrones de residencia de los grupos nativos. 

El estudio realizado por (Escudero Mejía & Mautino Gonzales, 2020), en su 

proyecto de tesis denominado: “Albergue ecoturístico en Indiana con aplicación 

constructiva en madera rolliza”, presentado para optar el grado de título profesional de 

arquitecto en la Universidad Ricardo Palma - Facultad de Arquitectura y Urbanismo; tuvo 

por objetivo generar un turismo vivencial involucrada con la naturaleza y cubriendo las 

necesidades de diferentes tipos de usuarios. Así mismo, utilizo sistemas constructivos no 

convencionales y con materiales locales, como el uso de la madera rolliza para el 

desarrollo de amarres y uniones en estructuras elevadas, respetando así la armonía con su 

entorno natural. 

Figura 16 

Vista 3D de la zona social del Albergue Ecoturístico 

 

Nota: El grafico muestra la volumetría y el uso de la madera rollizo como material 

principal para los detalles constructivos. 
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Conclusión: En consideración a lo descrito anteriormente, puedo decir que es un 

proyecto que enmarca el sistema constructivo predominante de la zona como la aplicación 

de la madera rolliza. De ahí que, me ayudó en mi proyecto para el diseño de los elementos 

estructurales tales como paneles, pilotes, techos, etc. A través del uso de la madera.  

2.3. Bases Teóricas 

Para el desarrollo del centro de refugio etnoturistico sustentable en la preservación 

de la identidad cultural nativa, se consideraron las siguientes teorías:   

2.3.1. Espacio Nativo 

(Rummenhoeller T. O., 2006), sostiene que el espacio nativo es un sistema que 

integra cultura, vínculos de relacionamiento, costumbres, mitología y tradiciones. Así 

mismo, refleja la estructura básica del espacio humano: la existencia de un centro y de 

caminos que salen y llegan a él. La organización social y los patrones de residencia de los 

grupos nativos, así como sus actividades productivas se reflejan con mucha claridad en 

las formas de ocupación del espacio. La conformación espacial de los asentamientos es 

producto de desplazamientos o migraciones motivadas tanto por impactos de fuera como 

por conflictos entre parcialidades o grupos nativos. 

2.3.2. Vivienda nativa 

(Rummenhoeller T. O., 2010), señala que la vivienda nativa es un complejo de 

edificaciones y espacios utilizados por un grupo familiar para el desarrollo de sus 

actividades cotidianas como alojamiento, alimentación, trabajos artesanales, almacén, 

entre otros. De modo que, presenta gran flexibilidad en el uso de sus ambientes. Así 

mismo, indica que la disponibilidad de recursos para su construcción es un factor 
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definitivo en su configuración física debido que entre la utilización de uno u otro material 

influye en el status de la vivienda, por lo que menciona algunas características que reflejan 

dicho aspecto: 

 Espacialmente la vivienda nativa es ilimitada. 

 El mayor uso y vivencia de la vivienda se da fuera de la edificación, 

especialmente en las áreas sociales. 

 Existe gran flexibilidad en las áreas de edificación, es decir que éstas pueden 

cambiarse o   adaptarse según la necesidad presente. 

 Su uso principal es como espacio para dormir y cocinar, así como espacio 

destinado a depósito del hogar. 

Así mismo, (Rummenhoeller T. O., 2010) define cuatro categorías básicas de vivienda 

nativas según su estado tecnológico y forma de vida.  

Viviendas Autóctonas (A).  Son viviendas multifamiliares de planta circular – ovalada, 

en algunos casos con divisiones interiores para cada familia, en otros casos sin divisiones. 

Están construidas con materiales obtenidos del lugar, con estructura de madera rolliza, 

cubiertas de hojas de palmera, paredes de caña brava, uniones con soga vegetal y piso de 

tierra apisonada.  
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Figura 17 

Vivienda Nativa Tipo Autóctona 

  

Nota: El grafico muestra una vivienda tipo A a través de su planta y volumetría. 

Viviendas Tradicionales (T). Son viviendas unifamiliares de planta rectangular y piso 

elevado, el espacio interior es uno solo de uso múltiple o de dos divisiones; generalmente 

la cocina constituye otra edificación separada de la casa-habitación. Están construidas con 

materiales que poseen tradición de uso en la zona, con madera rolliza para las estructuras, 

las hojas de palmera para cubiertas, madera para los cerramientos o piel y ona batida para 

los pisos elevados. 

Figura 18 

Vivienda Nativa Tipo Tradicional 

 

 

Nota: El grafico muestra una vivienda tipo T a través de su planta y volumetría. 
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Viviendas en Transición (TAT, TTM). Son viviendas autóctonas o tradicionales 

modificadas en su forma, piel y/o en su organización espacial; presentan nuevos 

materiales que sustituyen a los originales. presentan la máxima Autonomía en cuanto a 

oferta de materiales y no requieren de recursos financieros para su ejecución. en su 

mayoría construidas con algunos elementos procesados (tablas), pero su distribución 

espacial responde aún a patrones propios de su cultura.  

Figura 19 

Vivienda Nativa Tipo Transición Autóctona Tradicional 

 

 

Nota: El grafico muestra una vivienda tipo TAT a través de su planta y 

volumetría. 
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Figura 20 

Vivienda Nativa Tipo Transición Tradicional Moderna 

 
 

Nota: El grafico muestra una vivienda tipo TTM a través de su planta y 

volumetría. 

Viviendas Modernas (M). Son aquellas viviendas que se construyen con materiales de 

origen  

Industrial (calamina, clavos, etc.) y madera cortada (tablas) con motosierras. También se 

considera las que presentan cambios en su distribución interior asemejándose a las 

viviendas urbanas. Por lo general son viviendas unifamiliares de planta rectangular, piso 

elevado o de tierra apisonada.  
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Figura 21 

Vivienda Nativa Tipo Moderna 

 

 

 

 

Nota: El grafico muestra una vivienda tipo M a través de su planta y volumetría. 

2.3.3. Etnoturismo 

(Morales Gonzales, 2008) sostiene, al Etnoturismo como una actividad donde las 

comunidades nativas ofrecen al visitante la oportunidad de compartir sus tradiciones, usos 

y costumbres, lo que permite revalorar y preservar sus elementos culturales además del 

reconocimiento de su identidad, en interacción cotidiana con su medio ambiente de 

manera sustentable. Al mismo tiempo se propicia un desarrollo integral comunitario 

consciente, responsable y solidario. (p.133) 

2.3.4. Diseño Sustentable en Arquitectura 

(Hernandez Moreno, 2008) sostiene, que la sustentabilidad en arquitectura es una 

forma de ver el progreso del ser humano a través de actividades que van a permitir el 

desarrollo de la sociedad, con espacios habitables bajo las premisas del ahorro de los 

recursos naturales, financieros y humano, lo cual justifica la relación con el ámbito del 



60 

 

 

 

desarrollo sustentable (sociedad, medio ambiente y economía). Para ello, contemplo los 

siguientes principios para un diseño sustentable en arquitectura: 

 En el diseño del proyecto sustentable se deben integrar los seis elementos 

principales del manejo de recursos en edificación que son: manejo del sitio, 

manejo de la energía del edificio, manejo de la calidad del interior del edificio, 

manejo del agua en los edificios, manejo de los materiales y manejo de los 

desechos y desperdicios generados en el proceso y en todo el ciclo de vida de 

los edificios, que incluye también el ciclo de vida de los materiales. 

 Respetar las condiciones y características del paisaje y del contexto en el 

proceso de creación de la infraestructura, desde su trazado hasta su construcción 

y mantenimiento. 

 Tomar en cuenta el ciclo de vida de las infraestructuras como auxiliar en el 

proceso de diseño. 

 Tomar en cuenta todas las características físicas del lugar como son clima, 

viento, suelo y agua, con ventajas en el confort térmico, acústico, aspectos 

visuales, consumos de energía y agua, etc. 

 Respetar los requerimientos arquitectónicos básicos como programas o partidas 

arquitectónicas, superficies, volúmenes, texturas, colores, etc. 

2.3.5. Identidad Cultural nativa 

(Cruz Salinas & Panduro Alva, 2018) menciona a la identidad cultural nativa, 

como una manifestación en el sentido de pertenencia reflejado en la identidad grupal, 

identidad afectiva e identidad personal. Así mismo, lo interpreta como un sentimiento de 
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pertenencia que cada miembro tiene en relación a su tierra y que viene definida 

históricamente a través de múltiples aspectos en los que se plasma su cultura, como la 

lengua, instrumento de comunicación entre los miembros de una comunidad, las 

relaciones sociales, ritos y ceremonias propias. De modo que se va formando desde que 

nacemos, ya que se adopta estos hábitos y se convierten en parte de su estilo de vida o 

forma de ser dentro de una comunidad y con las personas que lo rodean. 

2.4. Bases Conceptuales 

2.4.1. Diseño Arquitectónico 

(Ochaeta Gonzalez, 2004), define como un el proceso entre la idea y la 

materialización; de la imaginación y la construcción del entorno habitable del hombre. Es 

decir, que logra trasmitir la concepción del artista al usuario, a través de la función, forma, 

color y textura; siendo aspectos fundamentales para crear arquitectura. 

2.4.2. Refugio 

Según (Cabal, 2016) define refugio como: “espacios concebidos para brindar 

protección frente a la intemperie, mal clima, riesgos y peligros” (p.1). 

2.4.3. Centro de refugio  

Espacio arquitectónico donde pueda desarrollarse, superarse y cambiar su visión 

de vida, mediante espacios arquitectónicos que permitan realizar esas actividades a fines, 

dotando de calidad y confort a la infraestructura y con las condiciones necesarias de 

habitabilidad.  
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2.4.4. Identidad Cultural 

(Molano, 2007) afirma que: 

El concepto de identidad cultural encierra un sentido de pertenencia a un grupo 

social con el cual se comparten rasgos culturales, como costumbres, valores y 

creencias. La identidad no es un concepto fijo, sino que se recrea individual y 

colectivamente y se alimenta de forma continua de la influencia exterior. (p.73) 

2.4.5. Expresiones Culturales 

(UNESCO, 2013) menciona que “las expresiones culturales son las expresiones 

resultantes de la creatividad de personas, grupos y sociedades, que poseen un contenido 

cultural” (p.7). 

2.4.6. Cultura 

(Maraña, 2010) define a la cultura como:  

Un conjunto de rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y 

afectivos que caracterizan a una sociedad o un grupo social. Ella engloba, además 

de las artes y las letras, los modos de vida, los derechos fundamentales al ser 

humano, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias. (p.9) 

2.4.7. Cosmovisión 

(Selvano Hodgson, 2018) menciona que la cosmovisión es una forma de concebir, 

interpretar y explicar la vida desde los pueblos, que se manifiestan en las formas de vida, 

organizaciones políticas, culturales y sociales, así como el conjunto de valores, principios, 

creencias, normas y todas las formas y expresiones propias de los pueblos originarios. 

 



63 

 

 

 

CAPITULO III. MARCO METODOLÓGICO 

3.1. Ámbito 

Universo: Corresponde en primer orden a los habitantes de las comunidades 

nativas del departamento de Loreto en general, que Según él (Insituto Nacional de 

Estadistica e Informatica, 2018), alberga a 1 170 comunidades nativas. 

3.2. Población y Muestra 

3.2.1. Población Objetiva 

Corresponde a la población de las comunidades nativas del distrito de Manseriche, 

Según fuente INEI 2017 cuenta con 5,295 habitantes, distribuido en 39 comunidades 

nativas censadas. 

Tabla 2 

Población Total en Comunidades Nativas del Distrito de Manseriche  

 
DISTRITO 

NOMBRE DE LAS 

COMUNIDADES 

NATIVAS 

TOTAL POBLACIÓN  

 CENSO 2017  

1 Manseriche Nueva Alegría 236 
C

E
N

S
A

D
A

S
 

2 Manseriche Ajachin 253 

3 Manseriche Chapis 273 

4 Manseriche Capernaum 24 

5 Manseriche Gasolina 61 

6 Manseriche Banco 58 

7 Manseriche Shimpi 47 

8 Manseriche Oropreto 46 

9 Manseriche Chorros 87 

10 Manseriche Kuji 69 

11 Manseriche Chote 91 

12 Manseriche Nueva Alianza 38 

13 Manseriche Sinchi Roca 255 

14 Manseriche YanaYacu 105 
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DISTRITO 

NOMBRE DE LAS 

COMUNIDADES 

NATIVAS 

TOTAL POBLACIÓN  

 CENSO 2017  

15 Manseriche Pijuayal 176 

16 Manseriche Santa Rosa 152 

17 Manseriche Atlantida 49 

18 Manseriche 28 de Julio 68 

19 Manseriche Puerto Elisa 268 

20 Manseriche Vencedor 36 

21 Manseriche Acapulco 64 

22 Manseriche Palestina 110 

23 Manseriche Nuevo Belén 156 

24 Manseriche Bethel 2 

25 Manseriche Nacacuy 19 

26 Manseriche San Juan 468 

27 Manseriche Alfonso Ugarte 185 

28 Manseriche Setenta 51 

29 Manseriche Napuruka 258 

30 Manseriche Atahualpa 541 

31 Manseriche Sachapapa 519 

32 Manseriche Túpac Amaru 11 

33 Manseriche Nazareth 69 

34 Manseriche Soledad 200 

35 Manseriche Nuevo Progreso 75 

36 Manseriche Wee 44 

37 Manseriche Nueva Cajamarca 31 

38 Manseriche Saasa 80 

39 Manseriche Israel 20 

 TOTAL DE POBLACION CENSADA                     5295 

Nota. Fuente Municipalidad Distrital de Manseriche 

3.2.2. Muestra  

Se utilizó el muestreo probabilístico, según el autor Herrera (2011) la siguiente 

fórmula es aplicado para poblaciones finitas: 

𝑁 =
𝑁 ∗ 𝑍𝛼

2𝑝 ∗ 𝑞

𝑑2 ∗ (𝑁 − 1) + 𝑍𝛼
2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
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N = Población Finita (5 295.00)  

𝑍𝛼= Seguridad 97.5%   

p = Proporción esperada (en este caso 5%=0.05)   

q = 1-p (en este caso 1-0.05=0.95), d = Precisión (en su investigación usar 5%) 

 

 

 

𝑁 =
(5 295) ∗ (2.24)2 ∗ (0.05) ∗ (0.95)

(0.05)2 ∗ (5 295 − 1) + (2.24)2 ∗ (0.05) ∗ (0.95)
 

𝑵 = 𝟗𝟒 

Tabla 3 

Selección de Muestra 

ESTRATO % Población % Muestra estratificada 

Población 96 5061 96 89 

Autoridades 4 234 4 5 

Total 100 5295 100 94 

Nota. Elaboración propia 

Según la Tabla 3, se obtuvo una muestra total de 94 personas, dividido en dos 

estratos que corresponde a 89 personas de la población en general y 5 autoridades, en base 

a un muestreo estratificada proporcional. 

 3.3. Diseño de Estudio 

3.3.1. Según el Nivel de Investigación 

Es una Investigación Descriptiva, que según (Arias Odón, 2012) lo define como 

la “caracterización de un hecho, fenómeno, individuo o grupo, con el fin de establecer su 

Si la seguridad 𝑍𝛼fuese del 90% el coef.1.645 

Si la seguridad 𝑍𝛼fuese del 95% el coef.1.96 

Si la seguridad 𝑍𝛼fuese del 97.5% el coef.2.24 

Si la seguridad 𝑍𝛼fuese del 99% el coef.2.576 
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estructura o comportamiento. Los resultados de este tipo de investigación se ubican en un 

nivel intermedio en cuanto a la profundidad de los conocimientos se refiere” (p. 24). Así 

mismo, según su clasificación, la investigación es por Estudios de medición de variables 

independientes, en tanto no se formula hipótesis. 

Por consiguiente, está enfocado en la recopilación de información y diagnóstico 

de los factores que afectan a las comunidades nativas, la cual permite responder con una 

propuesta adecuada al problema planteado.   

3.3.2. Según el Diseño de Investigación 

Es una investigación de campo o diseño de campo, que según (Arias Odón, 2012), 

“consiste en la recolección de datos directamente de los sujetos investigados, o de la 

realidad donde ocurren los hechos (datos primarios), sin manipular o controlar variable 

alguna, es decir, el investigador obtiene la información, pero no altera las condiciones 

existentes” (p. 31), es por eso que se considera como una investigación no experimental. 

3.3.3. Tipo de investigación 

La presente investigación posee un enfoque cualitativo debido a que se obtienen 

datos utilizados para describir la zona de estudio y demostrar la relación entre el contexto 

y los nativos. 

3.4. Métodos, Técnicas e Instrumentos 

Según (Arias Odón, 2012), en un Diseño de Investigación de Campo, incluye para 

la recolección de datos las técnicas de encuesta, entrevista y observación, según se muestra 

en la figura 22. 
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Figura 22 

Técnicas e Instrumentos 

 

Nota: fuente (Arias Odón, 2012) 

3.4.1. Técnicas de Recojo de Datos. 

Se realizaron entrevistas a las autoridades de las comunidades nativas y encuestas 

a los pobladores en general, con la finalidad de recoger información y saber de sus 

necesidades, problemas, dificultades y prioridades que tienen los pobladores a la hora de 

desplazarse hacia la capital del distrito. Así mismo, se recopilo información sobre sus 

actividades culturales, sociales, ambientales y sobre sus conocimientos ancestrales. 

3.4.2. Instrumento de Recolección de Datos y Validación del Instrumento 

Instrumento de Recolección de Datos. Para la recolección de datos, se utilizó la 

guía de entrevista y cuestionarios. 
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Validación del Instrumento. Se realizó la validación de los instrumentos a 03 

especialistas con grado de Magister, el cual se encuentra en el anexo 02. 

3.5. Análisis de Datos 

Para el análisis de datos obtenidos, se utilizó el procesamiento manual de datos 

descriptivos y el análisis de fichas para evaluación de aspectos culturales, sociales y el 

análisis de edificaciones existentes en la zona. De modo que, me permitió conocer y 

explicar la realidad de la problemática entre la variable 1 y la variable 2. Así mismo, para 

el estudio de la investigación se realizó una muestra representativa de la población de tipo 

estratificada proporcional, considerando dos estratos, una con la población nativa en 

general y otra con las autoridades.   

3.6. Consideraciones Éticas 

El presente estudio, se fundamenta en criterios éticos y morales, de modo que 

asegura la calidad, transparencia, objetividad y validación del proyecto de investigación. 

Así mismo, respecto a los encuestados, se tuvo en cuenta el consentimiento informado y 

la confidencialidad. De modo que, los resultados obtenidos solo se harán de conocimiento 

a la institución.  
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CAPITULO IV. RESULTADOS Y DISCUSION 

4.1. Procesamiento y Presentación de Datos 

4.1.1. Procesamiento 

 Una vez realizado el trabajo de campo que fueron dirigidos a 89 personas de la 

población en general y 05 autoridades, se procedió a tabular y graficar los resultados, en 

referencia a la variable 1 y 2. 

Tabla 4 

Codificación por Variable, dimensión e indicador 

VARIABLE DIMENSION INDICADOR CODIGO ITEMS 

V1 - CENTRO DE 

REFUGIO 

ETNOTURISTICO 

SUSTENTABLE 

D1- Refugio 
I1 – espacio nativo V1-D1-I1 01 

I2 – Vivienda Nativa V1-D1-I2 02 

D2 - Etnoturismo 

I3 – Actividades 

culturales 
V1-D2-I3 03 

I4 – Vivencias 

místicas 
V1-D2-I4 01 

I5 – Talleres 

artesanales 
V1-D2-I5 02 

I6 – Talleres 

gastronómicos 
V1-D2-I6 02 

D-3 Diseño 

sustentable 

I7 – Social V1-D3-I7 02 

I8 – Económico V1-D3-I8 01 

I9 – Ambiental V1-D3-I9 01 

V2 - IDENTIDAD 

CULTURAL 

NATIVA 

D-1 Identidad 

Cultural Nativa 

I1 – Expresiones 

Culturales 
V2-D1-I1 03 

I2 – Valores 

Culturales 
V2-D1-I2 02 

Nota. Elaboración propia 
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4.1.2. Presentación de Datos 

Variable 1: “Centro de refugio etnoturistico sustentable” 

V1-D1-I1 Espacio Nativo 

Items.01pregunta 

Tabla 5  

V1-D1-I1 Espacio Nativo 

¿Crees que sería importante desarrollar un espacio en tu distrito para 

albergar a las personas de las diferentes comunidades nativas? 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

SI 89 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 89 100% 

Nota. Elaboración propia 

Figura 23 

V1-D1-I1 Espacio Nativo 

 

Nota. Elaboración propia 

SI
100%

NO
0%

¿Crees que sería importante desarrollar un 

espacio en tu distrito para albergar a las personas 

de las diferentes comunidades nativas?

SI

NO
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Interpretación: De acuerdo a los datos obtenidos, se aprecia que el 100% de las 

personas encuestadas creen que es importante diseñar un espacio para albergar a las 

personas de diferentes comunidades nativas, lo que significa que es necesario crear un 

espacio de refugio para la población en mención. 

Cabe señalar que en el distrito de Manseriche actualmente existen 50 comunidades 

nativas entre censadas y no censadas según la Tabla 1; sin embargo, para el proyecto de 

investigación se consideró 16 comunidades nativas, las cuales fueron evaluados por 

diferentes factores como cantidad de población y otros por la lejanía hacia la capital del 

distrito. 

Tabla 6 

Comunidades nativas beneficiarias 

 
NOMBRE DE LAS COMUNIDADES NATIVAS 

TOTAL 
POBLACIÓN 

 CENSO 2017 

         1 NUEVA ALEGRIA - Traslado por  Vía Fluvial 236 

2 AJACHIN - Traslado  por Vía Fluvial 253 

3 CHAPIS - Traslado  por Vía Fluvial 273 

4 PALESTINA - Traslado  por Vía Fluvial 110 

5 NUEVO BELEN - Traslado  por Vía Fluvial 156 

6 NAPURUKA - Traslado  por Vía Fluvial 258 

7 ATAHUALPA - Traslado  por Vía Fluvial 541 

8 SACHAPAPA - Traslado  por Vía Fluvial 519 

9 SOLEDAD - Traslado  por Vía Fluvial 200 
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10 SAASA - Traslado  por Vía Fluvial 80 

11 JERUSALEN - Traslado  por Vía Fluvial - 

12 SUWANTSA - Traslado  por Vía Fluvial - 

13 KUNCHAY NAIN - Traslado  por Vía Fluvial - 

14 SAMPI - Traslado  por Vía Fluvial - 

15 NUEVO TESH - Traslado  por Vía Fluvial - 

16 PUERTO CUNCHIN - Traslado  por Vía Fluvial - 

 Nota. Elaboración propia 

Variable 1: “Centro de refugio etnoturistico sustentable” 

V1-D1-I2 Vivienda Nativa 

Items.02 preguntas 

Tabla 7 

V1-D1-I2 Vivienda Nativa – Ítem 01 

¿ Considera que las viviendas existentes en su distrito, son adecuados y 

suficientes para el desarrollo de sus actividades cotidianas? 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

SI 07 8% 

NO 82 92% 

TOTAL 89 100% 

Nota. Elaboración propia 
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Figura 24 

V1-D1-I2 Vivienda Nativa – ítem 01 

 

Nota. Elaboración propia 

Interpretación: De acuerdo a los datos obtenidos, se aprecia que el 92% de las 

personas encuestadas creen que las viviendas existentes en su distrito no son los 

suficientes ni adecuados para el desarrollo de sus actividades cotidianas, mientras que el 

8% opinan lo contrario, lo que significa que hay un gran porcentaje que siente la necesidad 

de mejorar sus condiciones de vida, considerando que el número de miembros por familia 

es entre 4 a 6 personas que lo constituyen entre 2 a 4 hijos. Así mismo, una vivienda nativa 

está conformado por 1 a 2 familias. Por lo que se considera para el diseño, espacios 

amplios para conservar sus relaciones colectivas propias de su cultura.  

 

 

SI
8%

NO
92%

¿Considera que las viviendas existentes en su 

distrito, son adecuados y suficientes para el 

desarrollo de sus actividades cotidianas?

SI

NO
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Tabla 8 

Organización de una vivienda nativa 

Vivienda nativa Descripción área 

Tipo 1 Conformado por 1 familia 60 m2 

Tipo 2 Conformado por 2 familias 80 m2 

Nota. Elaboración propia 

 

Variable 1: “Centro de refugio etnoturistico sustentable” 

V1-D1-I2 Vivienda Nativa 

Items.02 preguntas 

Tabla 9 

V1-D1-I2 Vivienda Nativa – Ítem 02 

¿Crees que es necesario la presencia de un centro de refugio con fines 

turísticos en tu distrito? 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

SI 87 98% 

NO 02 2% 

TOTAL 89 100% 

Nota. Elaboración propia 

 

 

 

 



75 

 

 

 

Figura 25 

V1-D1-I2 Vivienda Nativa – ítem 02 

 

Nota. Elaboración propia 

Interpretación: De acuerdo a los datos obtenidos, se aprecia que el 98% de las 

personas encuestadas creen que es necesario la construcción de un centro de refugio 

orientadas al turismo, mientras que el 2% opinan que no es necesario, lo que significa que 

hay un gran porcentaje que tienen interés para el desarrollo de actividades turísticas. 

Variable 1: “Centro de refugio etnoturistico sustentable” 

V1-D2-I3 Actividades Culturales 

Items.03 pregunta 

Tabla 10 

V1-D2-I3 Actividades Culturales – ítem 01 

¿ Participas en las festividades culturales de tu comunidad? 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

SI 89 100% 

NO 00 0% 

TOTAL 89 100% 

Nota. Elaboración propia 

SI

98%

NO

2%

¿Crees que es necesario la presencia de un 

centro de refugio con fines turísticos en tu 

distrito?

SI

NO
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Figura 26 

V1-D2-I3 Actividades Culturales – ítem 01 

 

Nota. Elaboración propia 

 

Interpretación: De acuerdo a los datos obtenidos, se aprecia que el 100% de las 

personas encuestadas participan en las actividades culturales de su comunidad, lo que 

significa que es necesario promover estas festividades para el fortalecimiento de su 

cultura. 

Variable 1: “Centro de refugio etnoturistico sustentable” 

V1-D2-I3 Actividades Culturales 

Items.03 pregunta 

Tabla 11 

V1-D2-I3 Actividades Culturales – ítem 02 

¿ Considera que las actividades culturales son importantes para el 

desarrollo económico de las comunidades nativas? 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

SI 87 98% 

SI
100%

NO
0%

¿Participas en las festividades culturales 

de tu comunidad?

SI

NO
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NO 02 2% 

TOTAL 89 100% 

Nota. Elaboración propia 

Figura 27 

V1-D2-I3 Actividades Culturales – ítem 02 

 

Nota. Elaboración propia 

Interpretación: De acuerdo a los datos obtenidos, se aprecia que el 98% de las 

personas encuestadas creen que las actividades culturales son importantes para el 

desarrollo económico de sus comunidades, mientras que el 2% opinan que no son 

importantes. lo que significa que hay un gran porcentaje que son conscientes del valor 

comercial de sus expresiones culturales tradicionales por lo que es necesario promoverlos. 

Variable 1: “Centro de refugio etnoturistico sustentable” 

V1-D2-I3 Actividades Culturales 

Items.03 pregunta 

SI
98%

NO
2%

¿Considera que las actividades culturales son 

importantes para el desarrollo económico de las 

comunidades nativas?

SI NO
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Tabla 12 

V1-D2-I3 Actividades Culturales – ítem 03 

¿Valoras las costumbres de tu comunidad? 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

SI 89 100% 

NO 00 0% 

TOTAL 89 100% 

Nota. Elaboración propia 

Figura 28 

V1-D2-I3 Actividades Culturales – ítem 03 

 

Nota. Elaboración propia 

Interpretación: De acuerdo a los datos obtenidos, se aprecia que el 100% de las 

personas encuestadas valoran las costumbres de su comunidad, lo que significa que es 

necesario conservar este aspecto y tengan la oportunidad de mostrar su riqueza cultural. 

Variable 1: “Centro de refugio etnoturistico sustentable” 

 

SI
100%

NO
0%

¿Valoras las costumbres de tu comunidad?

SI

NO
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V1-D2-I4 Vivencias místicas 

Items.01 pregunta 

Tabla 13 

V1-D2-I4 Vivencias místicas 

¿Le gustaría conocer e interactuar con turistas? 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

SI 83 93% 

NO 06 7% 

TOTAL 89 100% 

Nota. Elaboración propia 

Figura 29 

V1-D2-I4 Vivencias místicas 

 

Nota. Elaboración propia 

Interpretación: De acuerdo a los datos obtenidos, se aprecia que el 93% de las 

personas encuestadas consideran que les gustaría interactuar con los turistas, mientras que 

el 7% opinan lo contrario. Lo que significa que hay un gran porcentaje que responde a la 

necesidad de crear ambientes para relacionarse con personas con otros modos de vida. 

SI
93%

NO
7%

¿Le gustaría conocer e interactuar con 

turistas?

SI

NO
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Variable 1: “Centro de refugio etnoturistico sustentable” 

V1-D2-I5 Talleres artesanales 

Items.02 pregunta 

Tabla 14 

V1-D2-I5 Talleres artesanales – Ítem 01 

¿ Practicas el arte de tu comunidad? 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

SI 89 100% 

NO 00 0% 

TOTAL 89 100% 

Nota. Elaboración propia 

Figura 30 

V1-D2-I5 Talleres artesanales – Ítem 01 

 

Nota. Elaboración propia 

 

SI
100%

NO
0%

¿Practicas el arte de tu comunidad?

SI

NO
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Interpretación: De acuerdo a los datos obtenidos, se aprecia que el 100% de las 

personas encuestadas practican el arte de su comunidad, lo que significa que es necesario 

promover estas actividades para el fortalecimiento de su cultura. 

Variable 1: “Centro de refugio etnoturistico sustentable” 

V1-D2-I5 Talleres artesanales 

Items.02 pregunta 

Tabla 15 

V1-D2-I5 Talleres artesanales - Ítem 02 

¿Consideras que los talleres artesanales son importantes para el ingreso de 

turistas a la zona? 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

SI 87 98% 

NO 02 2% 

TOTAL 89 100% 

Nota. Elaboración propia 

Figura 31 

V1-D2-I5 Talleres artesanales - Ítem 02 

 

Nota. Elaboración propia 

SI
98%

NO
2%

¿Consideras que los talleres artesanales son 

importantes para el ingreso de turistas a la zona?

SI

NO



82 

 

 

 

Interpretación: De acuerdo a los datos obtenidos, se aprecia que el 98% de las 

personas encuestadas creen que los talleres artesanales son importantes para el desarrollo 

económico de sus comunidades, mientras que el 2% opinan que no son importantes. lo 

que significa que hay un gran porcentaje que son conscientes del valor comercial de sus 

artesanías por lo que es necesario promoverlos. 

Variable 1: “Centro de refugio etnoturistico sustentable” 

V1-D2-I6 Talleres gastronómicos 

Items.02 pregunta 

Tabla 16 

V1-D2-I6 Talleres gastronómicos - Ítem 01 

¿Conoces la gastronomía de tu comunidad? 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

SI 89 100% 

NO 00 0% 

TOTAL 89 100% 

Nota. Elaboración propia 
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Figura 32 

V1-D2-I6 Talleres gastronómicos - Ítem 01 

 

Nota. Elaboración propia 

 

Interpretación: De acuerdo a los datos obtenidos, se aprecia que el 100% de las 

personas encuestadas conocen la gastronomía de su comunidad, lo que significa que es 

necesario promocionar la gastronomía nativa y de esta manera aportar en su identidad 

cultural. 

Variable 1: “Centro de refugio etnoturistico sustentable” 

V1-D2-I6 Talleres gastronómicos 

Items.02 pregunta 

Tabla 17 

V1-D2-I6 Talleres gastronómicos - Ítem 02 

¿Considera que los talleres gastronómicos son importantes para el ingreso 

de turistas a la zona? 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

SI 87 98% 

SI
100%

NO
0%

¿Conoces la gastronomía de tu comunidad?

SI

NO
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NO 02 2% 

TOTAL 89 100% 

Nota. Elaboración propia 

Figura 33 

V1-D2-I6 Talleres gastronómicos - Ítem 02 

 

Nota. Elaboración propia 

Interpretación: De acuerdo a los datos obtenidos, se aprecia que el 98% de las 

personas encuestadas creen que los talleres gastronómicos son importantes para el ingreso 

de turistas a su zona, mientras que el 2% opinan que no son importantes. lo que significa 

que hay un gran porcentaje que son conscientes del valor comercial de su gastronomía por 

lo que es necesario promocionarlos. 

 

 

 

 

 

SI
98%

NO
2%

¿Considera que los talleres gastronómicos son 

importantes para el ingreso de turistas a la 

zona?

SI

NO
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Variable 1: “Centro de refugio etnoturistico sustentable” 

V1-D3-I7 Social 

Items.02 pregunta 

Tabla 18 

V1-D3-I7 Social - Ítem 01 

¿Transmites a tus hijos las tradiciones culturales de tu pueblo? 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

SI 89 100% 

NO 00 0% 

TOTAL 89 100% 

Nota. Elaboración propia 

Figura 34 

V1-D3-I7 Social - Ítem 01 

 

Nota. Elaboración propia 

 

Interpretación: De acuerdo a los datos obtenidos, se aprecia que el 100% de las 

personas encuestadas consideran que transmiten a sus hijos las tradiciones culturales de 

su pueblo. 

SI
100%

NO
0%

¿Transmites a tus hijos las tradiciones 

culturales de tu pueblo?

SI

NO
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Variable 1: “Centro de refugio etnoturistico sustentable” 

V1-D3-I7 Social 

Items.02 pregunta 

Tabla 19 

V1-D3-I7 Social - Ítem 02 

¿Consideras que tu cultura es fuerte y prevalecerá con el paso de los años? 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

SI 71 80% 

NO 18 20% 

TOTAL 89 100% 

Nota. Elaboración propia 

Figura 35 

V1-D3-I7 Social - Ítem 02 

 

Nota. Elaboración propia 

 

SI
80%

NO
20%

¿Consideras que tu cultura es fuerte y 

prevalecerá con el paso de los años?

SI

NO
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Interpretación: De acuerdo a los datos obtenidos, se aprecia que el 80% de las 

personas encuestadas consideran que su cultura es fuerte y prevalecerá con el paso de los 

años, mientras que el 20% consideran lo contrario.  

Variable 1: “Centro de refugio etnoturistico sustentable” 

V1-D3-I8 Económico 

Items.01 pregunta 

Tabla 20 

V1-D3-I8 Económico 

Siendo el etnoturismo una actividad turístico que se realiza en territorios de 

los grupos étnicos con fines culturales,  ¿Cree que podría generar ingresos 

económicos? 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

SI 84 94% 

NO 05 6% 

TOTAL 89 100% 

Nota. Elaboración propia 
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Figura 36 

V1-D3-I8 Económico 

 

Nota. Elaboración propia 

Interpretación: De acuerdo a los datos obtenidos, se aprecia que el 94% de las 

personas encuestadas consideran que el etnoturismo puede generar ingresos económicos, 

mientras que el 6% consideran lo contrario.  

Variable 1: “Centro de refugio etnoturistico sustentable” 

V1-D3-I9 Ambiental 

Items.01 pregunta 

Tabla 21 

V1-D3-I9 Ambiental 

¿Cree que el Etnoturismo podría ayudar a valorar el ambiente ecológicos 

que posee la zona? 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

SI 85 96% 

SI
94%

NO
6%

Siendo el etnoturismo una actividad turístico que 

se realiza en territorios de los grupos étnicos con 

fines culturales,  ¿Cree que podría generar 

ingresos económicos?

SI

NO
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NO 04 4% 

TOTAL 89 100% 

Nota. Elaboración propia 

Figura 37 

V1-D3-I9 Ambiental 

 

Nota. Elaboración propia 

Interpretación: De acuerdo a los datos obtenidos, se aprecia que el 96% de las 

personas encuestadas consideran que el etnoturismo puede ayudar a valorar el ambiente 

ecológico de la zona, mientras que el 4% consideran lo contrario.  

 

 

 

 

 

 

SI
96%

NO
4%

¿Cree que el Etnoturismo podría ayudar a valorar 

el ambiente ecológicos que posee la zona?

SI

NO



90 

 

 

 

Variable 2: “Identidad Cultural Nativa” 

V2-D1-I1 Expresiones Culturales 

Items.03 preguntas 

Tabla 22 

V2-D1-I1 Expresiones Culturales – item 01 

¿ Cuáles son y qué características debería tener los ambientes de una vivienda 

nativa para contribuir en la identidad cultural? 

Encuestado Respuesta 

M2 – 01 Para una vivienda nativa se tiene que considerar las 

estructuras de madera con espacios amplios para reuniones. 

M2 – 02 Tiene que haber espacios amplios para reuniones, malocas. 

M2 – 03 Debe ser de estructura de madera y hojas de palma, también 

la construcción tiene que ser un poco elevado. 

M2 – 04 Tiene que ser elevado debido a las alegaciones y considerar 

malocas. 

M2 – 05 Se deberían considerar los materiales de la zona y las 

malocas. 

Nota. Elaboración propia 

Interpretación: De acuerdo a los datos obtenidos, se puede analizar la 

características funcionales, formales y estructurales de una vivienda nativa, para las 

consideraciones necesarias en el planteamiento de mi proyecto de investigación. 
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Variable 2: “Identidad Cultural Nativa” 

V2-D1-I1 Expresiones Culturales 

Items.03preguntas 

Tabla 23 

V2-D1-I1 Expresiones Culturales – item 02 

¿Qué recursos naturales y culturales posee tu comunidad y crees que serían 

interesantes de conocer por los turistas? 

Encuestado Respuesta 

M2 – 01 En mi comunidad hay bastante vegetación, y desarrollan 

muchas veces la artesanía. 

M2 – 02 Estamos llanos a recibir a los turistas, ya que mi comunidad 

tiene muchos recursos que ofrecer, mucho potencial de flora 

y fauna. 

M2 – 03 Todo el recurso natural, como Árboles de diferentes 

especies, quebradas, peces de diferentes especies, en lo 

cultural las danzas, la lengua. Si, sería bueno dar a conocer 

a los turistas porque hay mucho potencial. 

M2 – 04 Poseen mucha flora, fauna, ríos y el desarrollo de artesanías 

que sería bueno dar a conocer a los turistas. 

M2 – 05 Mi comunidad tiene mucha variedad en flora y fauna, 

además tiene por ofrecer la artesanía 

Nota. Elaboración propia 

Interpretación: De acuerdo a los datos obtenidos, se puede percibir que en la zona 

hay bastante vegetación y mucho potencial de flora y fauna.  
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Variable 2: “Identidad Cultural Nativa” 

V2-D1-I1 Expresiones Culturales 

Items.03preguntas 

Tabla 24 

V2-D1-I1 Expresiones Culturales – item 03 

¿ Qué materiales naturales considera usted apropiados para el diseño de un 

centro de refugio? 

Encuestado Respuesta 

M2 – 01 El uso de la madera ya que por mi zona hay bastante. 

M2 – 02 Estamos llanos a recibir a los turistas, ya que mi comunidad 

Considero que sería apropiado usar la madera ya que por la 

zona hay bastante. 

M2 – 03 Estructuras de madera o bambú y techos de hojas de shapaja. 

M2 – 04 Madera y para techos hojas de palma. 

M2 – 05 En nuestra comunidad usamos bastante la madera. 

Nota. Elaboración propia 

Interpretación: Loa datos obtenidos en la entrevista son primordiales para el 

planteamiento del sistema constructivo y la utilización de los materiales en el proyecto y 

como resultado se obtuvo que en la zona abunda en gran parte la madera, bambú y las 

hojas de shapaja que servirán para la cobertura. 
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Variable 2: “Identidad Cultural Nativa” 

V2-D1-I2 Valores Culturales 

Items.02 preguntas 

Tabla 25 

V2-D1-I2 Valores Culturales – item 01 

¿Cuáles son las actividades principales a que se dedican los miembros de tu 

comunidad? 

Encuestado Respuesta 

M2 – 01 Pesca, caza y artesanía 

M2 – 02 Mayormente se dedican a la agricultura, caza y pesca. Solo 

para autoconsumo. 

M2 – 03 En su mayoría se dedican a la caza y pesca, en menor escala 

también se dedican a la artesanía. 

M2 – 04 En mi comunidad se dedican a la caza, pesca, agricultura, 

ganadería y otros se dedican a la artesanía. 

M2 – 05 Principalmente nos dedicamos a la agricultura  y caza, y en 

menor escala lo que es ganadería, venta de madera, 

artesanía. 

Nota. Elaboración propia 

Interpretación: De acuerdo a los datos obtenidos, se llegó a la conclusión de 

proponer espacios para el desenvolvimiento de las actividades primordiales de los 

pobladores pertenecientes a las comunidades nativas a través de diferentes talleres. 
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Variable 2: “Identidad Cultural Nativa” 

V2-D1-I2 Valores Culturales 

Items.02 preguntas 

Tabla 26 

V2-D1-I2 Valores Culturales – item 02 

¿Qué talleres, considera usted, serían apropiados para el centro de refugio 

etnoturistico? 

Encuestado Respuesta 

M2 – 01 Artesanía, carpintería y capacitaciones para producción 

agrícola. 

M2 – 02 Artesanía, piscicultura y carpintería. 

M2 – 03 Artesanía, Cerámica y también para aprender idiomas. 

M2 – 04 Sería necesario talleres de artesanía. 

M2 – 05 Taller de Artesanía y Carpintería. 

Nota. Elaboración propia 

Interpretación: De acuerdo a los datos obtenidos, se llegó a la conclusión de 

proponer espacios de talleres de artesanía, carpintería, cerámica, idiomas y un área de sum 

para realizar las capacitaciones con temas de producción.  
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4.1.3. Interpretación de resultados respecto a objetivos 

Objetivo general: “Diseñar un centro de refugio etnoturistico sustentable para 

preservar la identidad cultural nativa en el Distrito de Manseriche - Datem del Marañón - 

Loreto 2021” 

Para lograr este objetivo se realizaron encuestas a la población en general, respecto 

a la necesidad de suplir la demanda de albergar a las personas de las comunidades nativas, 

por lo que es necesario diseñar un centro de refugio para mejorar la calidad de vida de los 

pobladores. En tanto, en la tabla 5 y figura 23 se muestran los resultados enfocados a 

cumplir con el objetivo. 

Objetivo específico 01: “Identificar las características funcionales y formales de 

las comunidades nativas para el diseño de una vivienda nativa” 

Para lograr este objetivo se realizaron encuestas a la población en general, respecto 

a las necesidades que surgen durante su estancia en la capital del distrito. En la tabla 7, 9 

y figuras 24 y 25 se muestran los resultados enfocados a cumplir con el objetivo. 

Objetivo específico 02: “Identificar los criterios culturales de las comunidades 

nativas para el diseño de una vivienda nativa” 

Para lograr este objetivo se realizaron encuestas a la población en general, respecto 

a las actividades culturales propios de las comunidades nativas que se desarrollan dentro 

de ello para fortalecer su cultura. En la tabla 10, 11, 12 y figuras 26, 27 y 28 se muestran 

los resultados enfocados en cumplir con el objetivo. 

Objetivo específico 03: “Proponer espacios arquitectónicos que permitan el 

desarrollo de actividades etnoturisticos” 
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Para lograr este objetivo se realizaron encuestas a la población en general, respecto 

a la percepción turística con el diseño de un centro de refugio, la cual permita fortalecer 

los potenciales etnoturisticos. En la tabla 13, 14, 15, 16, 17 y figuras 29, 30, 31, 32 y 33 

se muestran los resultados para cumplir con el objetivo. 

Objetivo específico 04: “Desarrollar lineamientos de diseño sustentable para la 

preservación de la identidad cultural nativa” 

Para lograr este objetivo se realizaron encuestas a la población en general, que en 

cierto grado es aceptable ya que influye de manera positiva en el aspecto social, 

económico y ambiental, las mismas que se buscan fortalecer en la identidad cultural 

nativa. En tanto, en la tabla 18, 19, 20, 21 y figuras 34, 35,36 y 37 se muestran los 

resultados enfocados a cumplir con el objetivo. 
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CAPITULO V. PROPUESTA ARQUITECTONICA 

5.1. Terreno o Área de Intervención 

5.1.1. Ubicación y Localización 

Figura 38 

Ubicación y Localización 

 

Nota. Elaboración propia 
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5.1.2. Topografía 

La topografía presenta una pendiente muy leve en el eje 0+000 a 0+167 de 0.76% 

con depresión dirigida hacia el sureste y en el eje 0+000 a 0+132.15 de 1.2% con depresión 

dirigida hacia el noroeste. 

Figura 39 

Plano Topográfico 

 

Nota. Elaboración propia 
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- Colindantes del Terreno 

El terreno se encuentra en el centro urbano de la Villa Saramiriza y colinda con 

las siguientes propiedades: 

Por el Norte: Av. Principal 

Por el Este: Prop. Privada 

Por el Sur: Prop. Edusmila Chacón 

Por el Oeste: Prop.Emiliano Regalado Oliva 

- Area y Perimetro 

El terreno seleccionado cuenta con 1.95 hectareas que representa a un área  total 

de 19,948.00 M2 y un perímetro de 547.00 ML. 

Tabla 27 

Cuadro de Datos Técnicos de Terreno 

Vértice 
Coordenadas UTM 

Lado 
Distancia 

(ML) 
Angulo 

Este (X) Norte (Y) 

A 231472.67 9494689.23 A-B 71.40  102°54'53.76" 

B 231528.88 9494733.26 B-C 56.90 170°28‘55.54" 

C 231578.86 9494760.46 C-D 120.00  89°47‘45.71" 

D 231635.85 9494654.86 D-E 27.50  146°43‘54.05" 

E 231635.85 9494627.45 E-F 43.00 154°21‘40.44" 

F 231611.63 9494590.43 F-G 77.20 147°22‘18.22" 

G 231542.74 9494555.59 G-H 83.20 92°53‘33.74" 

H 231501.50 9494627.85 H-A 67.80 175°26‘58.54" 
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Área Total: 19,948.00 m2 

Perímetro: 547.00 ml 

Nota. Elaboración propia 

- Secciones Viales  

La sección vial de la avenida principal tiene 16 metros y es afirmada de dos 

carriles con tránsito vehicular alta, mientras que la sección de la calle S/N es de 10 

metros tipo trocha con tránsito vehicular nula. 

Figura 40 

Secciones Viales 

 

Nota. Elaboración propia 

5.1.3. Accesibilidad al Terreno 

- Accesibilidad desde las Comunidades Nativas  

La accesibilidad de las comunidades nativas al terreno, es por medio de dos 

sistemas viales, siendo la primera por vía terrestre tramo Bagua – Saramiriza, este tramo 

se conecta con varias trochas carrozables provenientes de diferentes comunidades nativas 
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y se caracteriza por ser la única vía pavimentada a nivel distrito. Otro de los accesos es 

por vía fluvial, quienes se transportan por el rio Marañón a través de chalupas, 

deslizadores, peque peque, entre otros, desde sus comunidades hasta el puerto de 

Saramiriza. 

Figura 41 

Sistema Vial al Área de Influencia  

 

Nota. Elaboración propia 

- Accesibilidad desde el Casco Urbano 

Dentro del casco urbano, se accede al terreno de manera directa a través de la 

carretera principal proveniente de Bagua, que a su vez se intercomunica con las principales 

calles del casco urbano y tienen las siguientes características: 

LEYENDA 
 
--------- CARRETERA PRINCIPAL 
 

 

TERRENO 

PUERTO 

Fotografía del puerto 
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- Carretera principal: Tiene conexión directa al puerto de Saramiriza, se caracteriza 

por ser de doble carril, tipo afirmado solo dentro del casco urbano y con flujo de transporte 

público de gran escala.  

- Vía principal: Esta vía tiene conexión directa con la carretera principal y está 

articulada con el centro de la ciudad, se caracteriza por ser una vía afirmada con flujo de 

transporte público regular. 

Figura 42 

Estructura Vial Urbano 

Nota. Elaboración propia 

R
IO

 M
A

R
A

Ñ
O

N
 

TERRENO 

ESTRUCTURA VIAL 
 
------  CARRETERA 

------ VIA PRINCIPAL 

------ VIA SECUNDARIA 
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5.1.4. Justificación de Elección de Terreno 

- El terreno cedido rodea las 2 hectáreas, con un 60 % de área deforestado lo que 

permite que se implante el proyecto en esta área evitando así una invasión al espacio que 

forma parte del bosque primario y no atentar contra las especies vegetales nativas que se 

hallan en la zona. 

- La topografía incide directamente en la realización de este tipo de infraestructura, 

ya que los asentamientos ancestrales se realizaban en áreas donde hay bastante vegetación 

y con topografía no muy pronunciada. 

- La interconexión vial sobre el cual se emplaza el terreno de estudio, permite que 

el equipamiento tenga libre accesibilidad para toda la población de la comunidad. 

Permitiendo que el equipamiento funcione como un elemento estructurador de espacios 

culturales de calidad. 

5.2. Criterios de Diseño 

5.2.1. Asoleamiento 

El Clima en Saramiriza es tropical, es decir entre cálido, húmedo y lluvioso, con 

una temperatura constantemente alta durante todo el año, por ende, el diseño está 

orientado en dirección norte – sur, para no estar expuestas a la radiación solar directa y 

aprovechar mayor la ventilación. Así mismo se plantea edificaciones sobre pilotes para 

reducir los efectos de la humedad. 
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Figura 43 

Asoleamiento y Orientación 

 

Nota. Elaboración propia 

5.2.2. Vientos 

La dirección de los vientos predominantes en la mayor parte del año es de Norte y 

Sur con una velocidad de 6.0 m/s, sin embargo, esto no representa un problema al ser unos 

vientos de baja intensidad, debido al bloqueo generado por la gran capa vegetal que lo 

rodea y a su altura. 

N 

S 

O E 

MAÑANA TARDE 

    ASOLAMIENTO 
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Figura 44 

Análisis de Viento 

 

Nota. Elaboración propia 

5.2.3. Vegetación 

- Vegetación Existente 

La vegetación en el contexto del área del terreno está conformada por especies de 

árboles nativos, plantas medicinales, arbustos, etc. Posee una configuración adecuada a la 

topografía en forma sinuosa y lineal. Lo cual reforzara la intención de la propuesta que es 

atenuar las incidencias del viento y sol para dar un mejor confort térmico a los usuarios. 

N 

S 

O E 
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5.3. Usuarios y Programa Arquitectónico 

5.3.1. Análisis de Programa Arquitectónico 

- Usuarios 

La determinación de los usuarios proviene básicamente de la demanda que 

presenta las comunidades nativas en el distrito de Manseriche, de modo que se 

determinó 02 tipos de usuarios potenciales para la propuesta arquitectónica y que son los 

componentes considerados para la programación de áreas. 

Usuarios Tipo I – refugiados (población de las comunidades nativas), Según los 

datos obtenidos de las encuestas realizadas (pregunta Nº 01 y pregunta Nº 02), se 

consideró como población beneficiaria a 16 comunidades nativas, las cuales fueron 

evaluados por dos aspectos, por mayor población indígena y por la lejanía hacia la capital 

del distrito (ver tabla 6). Así mismo, se consideró que el número de miembros por familia 

es entre 4 a 6 personas (ver tabla 8). Respecto a estos datos se pudo calcular el total de 

usuarios que serán beneficiados con el proyecto. 

Tabla 28 

Calculo para Usuarios de tipo I 

Nº 

comunidades 

nativas 

beneficiarias 

Miembros por 

familia 

Demanda de 

viviendas por CC.NN 

Total de 

usuarios 

16 06 02 192 

Nota. Elaboración propia 



107 

 

 

 

Usuarios Tipo II –  Turistas, El distrito de Manseriche actualmente no cuenta con 

datos estadísticos de visitantes a la zona; por lo que, para el cálculo del aforo en turistas, 

se consideró criterios de estimación con un 70% del total de la población refugiada (tabla 

26), Debido que no existen parámetros establecidos para determinar dicha cantidad.  

Tabla 29 

Calculo para Usuarios de tipo II 

Total de población 

refugiada 

Estimación de 

porcentaje 

Total de usuarios 

192 70 135 

Nota. Elaboración propia 

- Cálculo para Estacionamiento 

Los estacionamientos son calculados de acuerdo a los distintos ambientes y usos 

que presenta la infraestructura. Por lo que se consideró, 01 estacionamiento cada 10 

turistas y refugiados, además se contempló 01 estacionamiento cada 10 empleados del 

establecimiento, de ser el caso que el albergue cuenta con 20 empleados los cuales se 

encuentra distribuidos en zonas de servicios, vigilancia, cocina, administración. 

Tabla 30 

Calculo Para Estacionamiento 

Ambiente Aforo total vehículos Área aprox. 

Estacionamiento cada 10/pers. 317 pers. 32 400 m2 

Nota. Elaboración propio 
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5.3.2. Programa Arquitectónico 

Figura 45 

Programa Arquitectónica 

PROGRAMA ARQUITECTONICO 

CENTRO DE REFUGIO ETNOTURISTICO SUSTENTABLE EN LA PRESERVACION DE LA IDENTIDAD CULTURAL NATIVA EN EL DISTRITO DE 

MANSERICHE – LORETO 2021 

ZONA SUB ZONA AMBIENTE ACTIVIDAD MOBILIARIO 

Nº 

USUARI

OS 

Nº 

AMBIE

NTES 

AREA 

UNITARI

O 

AREA 

PARCIAL 

AREA 

TOTAL 

Zona 
administrativa 

Zona de 
dirección 

Hall Recibir - 08 01 1.00 8.00 

130.00 

Recepción - estar Atención - espera Sillas 20 01 20.00 20.00 

Secretaria Coordinar Escritorio, sillas 02 01 9.00 9.00 

Ofic. de administrat. 

Dirigir, administrar, 
orientar, coordinar. 

Escritorio, sillas, archivadores 02 01 12.00 12.00 

Ofic. de tesorería Escritorio, sillas, archivadores 02 01 12.00 12.00 

Oficina de guías Escritorio, sillas, archivadores 02 01 12.00 12.00 

Sala de reuniones Mesa de juntas, sillas 10 01 25.00 25.00 

Tópico Atención de salud Escritorio, silla, camilla 02 01 20.00 20.00 

Boletería Venta de boletos Escritorio, silla 01 02 06.00 12.00 

Servicios 

SS.HH damas Fisiológicas Inodoro, lavamanos 01 01 4.50 4.50 

15.00 SS.HH varones Fisiológicas Inodoro, lavamanos y urinario 01 01 4.50 4.50 

Deposito Guardar objetos Estantes 01 01 6.00 6.00 

AREA TOTAL DE ZONA ADMINISTRATIVA 145.00 

Zona de refugio Viviendas 

Cocina Preparación de alimentos Mesón, estantes, cocina, lavatorio 02 32 9.00 288.00 

3904.00 

Comedor Comer Mesas, sillas 06 32 16.00 512.00 

Área de descanso (Sala) Reunión familiar, descanso Sofá, mesa, estantes 06 32 20.00 640.00 

Almacén Almacén de cosas Estantes 02 32 9.00 288.00 

Dormitorio principal Descanso Cama, ropero 02 32 12.00 384.00 

Dormitorios (hijos) Descanso Cama, ropero 04 32 30.00 960.00 

Servicios higiénicos Fisiológicas y aseo Inodoro, lavamanos, ducha 01 32 6.00 192.00 

Patio social Descanso Hamacas 06 32 20.00 640.00 
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PROGRAMA ARQUITECTONICO 

CENTRO DE REFUGIO ETNOTURISTICO SUSTENTABLE EN LA PRESERVACION DE LA IDENTIDAD CULTURAL NATIVA EN EL DISTRITO DE 

MANSERICHE – LORETO 2021 

ZONA SUB ZONA AMBIENTE ACTIVIDAD MOBILIARIO 

Nº 

USUARI

OS 

Nº 

AMBIE

NTES 

AREA 

UNITARI

O 

AREA 

PARCIAL 

AREA 

TOTAL 

Área social 
Malocas Reuniones, ceremonias Sillas 36 04 60.00 240.00 

1680.00 
Senderos Observar - 36 04 360.00 1440.00 

AREA TOTAL DE ZONA DE REFUGIO 5,584.00 

Zona de 
servicios 

etnoturisticos 

Restaurante 

Área de mesas Beber y comer Mesas, sillas 50 01 225.00 225.00 

343.00 

Cocina Preparación de alimentos Mesón, estantes, cocina, lavatorio 06 01 45.00 45.00 

Barra de atención Atender Mesón 02 01 7.00 7.00 

Despensa Almacén de alimentos Estantes 01 01 12.00 12.00 

Frigorífico Preservar alimentos Nevera 01 01 6.00 6.00 

Almacén Almacén de cosas Estantes 01 01 6.00 6.00 

Comedor de servicio Beber y comer Mesas, sillas 06 01 9.00 9.00 

SS.HH privado mujer Fisiológicas Inodoro, lavamanos 01 01 4.50 4.50 

SS.HH privado varón Fisiológicas Inodoro, lavamanos y urinario 01 01 4.50 4.50 

SS.HH publico mujer Fisiológicas Inodoro, lavamanos 03 03 4.00 12.00 

SS.HH publico varón Fisiológicas Inodoro, lavamanos y urinario 03 03 4.00 12.00 

Alojamiento 

Cabaña matrimonial Hospedar al visitante Cama, veladores, silla 02 06 24.00 144.00 

610.00 Cabaña doble Hospedar al visitante Cama, veladores, silla 04 06 35.00 210.00 

Bungalows Hospedar al visitante Cama, veladores, sofá, cocina 06 04 64.00 256.00 

Área social 

Sala de exposición y ventas Exhibir, vender Estantes, exhibidores, vitrinas 120 01 280.00 280.00 

499.00 

Centro ceremonial Eventos, danzas Sillas  120 01 180.00 180.00 

Almacén Guardar objetos Estantes  01 02 9.00 9.00 

SS.HH damas / 03 bat. Fisiológicas Inodoro, lavamanos 03 01 12.00 12.00 

SS.HH varones/ 03 bat. Fisiológicas Inodoro, lavamanos y urinario 03 01 12.00 12.00 

SS.HH discapacitados Fisiológicas Inodoro, lavamanos y urinario 01 01 6.00 6.00 

AREA TOTAL DE ZONA DE SERVICIOS ETNOTURISTICOS 1,452.00 

Zona académica 
- cultural 

Talleres 

Aula de idiomas Enseñanza, aprendizaje Mesa y sillas 25 01 60.00 60.00 

558.00 Taller de artesanía Enseñanza, aprendizaje Mesa, silla, instrum. de artesanías 15 02 60.00 120.00 

Taller de carpintería Enseñanza, aprendizaje Mesa, silla, instrum. de carpintería 15 02 60.00 120.00 
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PROGRAMA ARQUITECTONICO 

CENTRO DE REFUGIO ETNOTURISTICO SUSTENTABLE EN LA PRESERVACION DE LA IDENTIDAD CULTURAL NATIVA EN EL DISTRITO DE 

MANSERICHE – LORETO 2021 

ZONA SUB ZONA AMBIENTE ACTIVIDAD MOBILIARIO 

Nº 

USUARI

OS 

Nº 

AMBIE

NTES 

AREA 

UNITARI

O 

AREA 

PARCIAL 

AREA 

TOTAL 

Taller de cerámica Enseñanza, aprendizaje Mesa, silla, instrum. para cerámica 15 02 60.00 120.00 

Almacén Guardar objetos Estantes  04 04 12.00 48.00 

Sum Capacitación Sillas 60 01 90.00 90.00 

Servicios 

Deposito Guardar objetos Estantes  01 01 6.00 6.00 

32.00 
 

SS.HH damas / 02 bat. Fisiológicas Inodoro, lavamanos 02 02 10.00 10.00 

SS.HH varones/ 02 bat. Fisiológicas Inodoro, lavamanos y urinario 02 02 10.00 10.00 

SS.HH discapacitados Fisiológicas Inodoro, lavamanos y urinario 01 01 6.00 6.00 

AREA TOTAL DE ZONA ACADEMICA - CULTURAL 590.00 

Zona de 
servicios 
generales 

Servicios  

Cocina  Preparación de alimentos Mesón, estantes, cocina, lavatorio 01 01 9.00 9.00 

58.00 
Comedor  Comer Mesa, silla 06 01 16.00 16.00 

Lavandería  Lavar Lavadora, mesa 01 01 15.00 15.00 

Dormitorios  Descansar Cama 02 02 9.00 18.00 

Área de 
mantenimie

nto 

Almacén general Almacenar materiales  Estantes  01 01 12.00 12.00 

52.00 

Sala de maquinas Mantenimiento  Mesas, estantes 01 01 12.00 12.00 

Tanque elevado Abastecimiento de agua Tanque - 01 4.00 4.00 

Vestidores y ss.hh Cambiarse de vestido y aseo Inodoro, lavamanos, estantes 06 01 12.00 12.00 

Caseta grupo electrógeno Guardar baterías y g. elect. Grupo electrógeno, baterías 01 01 6.00 6.00 

Depósito de residuos Almacenar y reciclar Depósitos 01 01 6.00 6.00 

AREA TOTAL DE ZONA DE SERVICIOS GENERALES 110.00 

AREA SUB TOTAL:                               7,881.00 M2 

CIRCULACION Y MUROS 50%:                                3,940.50 M2             

AREA TOTAL TECHADA:                               11,821.50 M2 

Zona 
complementaria 

Recreación  

Vegetación Sembríos  Plantaciones  - 01 1200.00 1200.00 

2,410.00 
Piscicultura Criadero de peces Criadero  - 01 1000.00 1000.00 

Mirador Observar Bancas  - 02 60.00 120.00 

Plazoletas Descansar Bancas  - 03 350.00 1050.00 
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PROGRAMA ARQUITECTONICO 

CENTRO DE REFUGIO ETNOTURISTICO SUSTENTABLE EN LA PRESERVACION DE LA IDENTIDAD CULTURAL NATIVA EN EL DISTRITO DE 

MANSERICHE – LORETO 2021 

ZONA SUB ZONA AMBIENTE ACTIVIDAD MOBILIARIO 

Nº 

USUARI

OS 

Nº 

AMBIE

NTES 

AREA 

UNITARI

O 

AREA 

PARCIAL 

AREA 

TOTAL 

Servicio Estacionamiento Guardar vehículos Carros  - 01 400.00 400.00 400.00 

AREA TOTAL DE ZONA COMPLEMENTARIA 3,770.00 

AREA TOTAL CONSTRUIDA:                               15,591.50 M2 

Nota. Elaboración propio 
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5.4. Proyecto Arquitectónico 

5.4.1. Idea Rectora y Geometrización 

Idea Rectora 

HUAYRURO: es un símbolo representativo de la cultura Awajún, conocido en su 

idioma como “ÈTSE”. Es un adorno especial, que antiguamente solo lo utilizaban 

personas destacadas, como representantes de las guerrillas o cuando había conversaciones 

importantes. Estas semillas son consideradas por los nativos para la elaboración de su 

artesanía. 

Geometrización en planta 

 

Geometrización en Elevación 
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5.2.2. Diagrama de Correlaciones 

El proyecto en general se clasifica en seis zonas y según su análisis espacial se 

relaciona tal como se muestra en las siguientes figuras. 

Figura 46 

Diagrama de Correlaciones General 

 

Nota. Elaboración propio 

- Zona Administrativa 

Corresponde al área de control, donde se administran todas las funciones que se 

realiza en la infraestructura, esta zona genera el inicio de una secuencia de espacios. 
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Figura 47 

Diagrama de Correlaciones - Zona Administrativa 

 

Nota. Elaboración propio 

- Zona de Refugio 

Corresponde a los espacios que serán utilizados netamente por los habitantes de 

las comunidades nativas. 

Figura 48 

Diagrama de Correlaciones - Zona de Refugio 
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Nota. Elaboración propio 

- Zona de Servicios Etnoturisticos 

Son áreas destinado para la convivencia e integración de la comunidad nativa con 

los turistas, donde podrán participar en las actividades culturales, culinarias, entre otros. 

Esta zona se divide en tres sub zonas que son: área para restaurante, alojamiento y áreas 

para interacción cultural. 

Figura 49 

Diagrama de Correlaciones - Zona de Servicios Etnoturisticos 

 

Nota. Elaboración propio 

Figura 50 

Diagrama de Correlaciones - Restaurante 

 

Nota. Elaboración propio 
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Figura 51 

Diagrama de Correlaciones - Alojamiento 

 

Nota. Elaboración propio 

Figura 52 

Diagrama de Correlaciones – Área Social 

 

Nota. Elaboración propio 

- Zona Académico Cultural 

Corresponde a las áreas de emprendimiento, que se adaptan a las actividades 

culturales de la población nativa a través de talleres, capacitaciones, entre otros.  
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Figura 53 

Diagrama de Correlaciones – Zona Académico Cultural 

 

Nota. Elaboración propio 

- Zona de Servicios Generales 

Son áreas donde se realizan actividades complementarias y que son básicas para 

el buen funcionamiento de la infraestructura. 

Figura 54 

Diagrama de Correlaciones – Zona de Servicios Generales 

 

Nota. Elaboración propio 
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- Zona Complementaria 

Corresponde a las áreas de entretenimiento pasivo del centro en general, incluye 

plazas, senderos, áreas verdes, estacionamientos, entre otros. Son áreas que sirve de enlace 

con los diferentes ambientes del centro de refugio. 

Figura 55 

Diagrama de Correlaciones – Zona Complementaria 

 

Nota. Elaboración propio 

5.4.3. Organigrama 

- Organigrama / Distribución por Zonas 

Figura 56 

Organigrama de Zona Administrativa 

 

Nota. Elaboración propio 
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Figura 57 

Organigrama de Zona de Refugio 

 

Nota. Elaboración propio 

Figura 58 

Organigrama de Zona de Servicios Etnoturisticos 

 

Nota. Elaboración propio 
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Figura 59 

Organigrama de Zona Académico Cultural 

 

Nota. Elaboración propio 
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Figura 60 

Organigrama General 

 

 Nota. Elaboración propio 

5.4.4. Zonificación 

El proyecto presenta 6 zonas, cada cual con sus servicios correspondientes y se 

distribuye por la relación de actividades que en cada zona se realiza. 
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Figura 61 

Zonificación del Proyecto 

 

 

 

Nota. Elaboración propia 
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5.4.5. Análisis de Flujos y Circulaciones 

Los flujos y las circulaciones están determinados por los principales espacios de 

reunión, de ahí que, en la propuesta arquitectónica se consideró un eje central el cual es el 

principal eje de circulación y movimiento, este se ubica en la parte central del proyecto y 

es de donde se articulan todos los bloques que componen el proyecto arquitectónico. Así 

mismo, se consideró 01 ingreso peatonal, 01 ingreso de servicios y 01 ingreso para 

estacionamiento. 

- Circulación de Primer Grado: 

 Eje de circulación que conecta desde el ingreso principal de la infraestructura, 

ubicado en la parte central del proyecto y es de forma lineal y circular de 3 metros de 

ancho, este eje de circulación es por donde se genera la mayor cantidad de flujo peatonal 

hacia las distintas zonas del proyecto.  

- Circulación de Segundo Grado:  

Eje de circulación de 2.40 metros de ancho, se conecta de forma directa con el eje 

de primer grado y se caracterizan por ser espacios de circulación abierta. se ubican en los 

exteriores de cada zona en forma arterial y generalmente son de flujo peatonal mediano.  

- Circulación Tercer Grado:  

Constituidos por espacios abiertos y de flujo peatonal medio, este eje de 

circulación se conecta de forma directa con el eje de circulación de segundo grado y tiene 

un ancho de 1.80, este tipo de flujo se da de forma arterial y no requiere de un control que 

impida su flujo. 

- Senderos:  
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Este eje de 1.20 de ancho circula por todos los sectores de la infraestructura y es 

de flujo peatonal bajo, conectándose con las áreas verdes y las circulaciones de segundo 

y tercer grado. Este tipo de flujo se da en forma arterial y no requiere de un control. 

Figura 62 

Esquema de Flujo y Circulación 

 

Nota. Elaboración propia 

LEYENDA 

CIRCULACION 1ER GRADO 

CIRCULACION 2DO GRADO 

CIRCULACION 3ER GRADO 

SENDERO 

INGRESO PRINCIPAL 

INGRESO SERVICIO 
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5.4.6. Planos 

Figura 63 

Planimetría General Primer Nivel 

 

Nota. Elaboración propia 



126 

 

 

 

Figura 64 

Planimetría General Segundo Nivel 

 

Nota. Elaboración propia 
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Figura 65 

Plano General de Techos 

 

Nota. Elaboración propia 
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Figura 66 

Planta 1er y 2do Nivel – Modulo Vivienda Nativa 

 

Nota. Elaboración propia 

Figura 67 

Elevación y Detalle  – Modulo Vivienda Nativa 

 

Nota. Elaboración propia 
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Figura 68 

Planta 1er y 2do Nivel – Modulo Bungalow 

 

Nota. Elaboración propia 

Figura 69 

Elevación – Modulo Bungalow 

 

Nota. Elaboración propia 
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5.4.7. Volumetría de la Propuesta 

La propuesta se materializa en volúmenes, que nacen a partir de las formas 

abstractas de los conceptos antes mencionado; la geometría organiza volúmenes circulares 

y lineales, de acuerdo a las curvas generadas se unirán entre sí a los diferentes espacios 

propuestos. Se contempla la unificación espacial del conjunto Arquitectónico. 

Figura 70 

Volumetría  -  Perspectiva Frontal Derecha  

 

Nota. Elaboración propia 

Figura 71 

Volumetría  -  Perspectiva Frontal Izquierda 
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Nota. Elaboración propia 

Figura 72 

Vista de la zona de Cabañas 

 

Nota. Elaboración propia 
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Figura 73 

Vista de la zona de Bungalows 

 

Nota. Elaboración propia 

Figura 74 

Vista de la zona de Viviendas Nativas 

 

Nota. Elaboración propia 
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5.5. Presupuesto 

5.5.1. Presupuesto Estimado por Componentes 

Se calculó de acuerdo al Cuadro de Valores Unitarios oficiales de edificación para 

la selva al 31 de octubre del 2021, publicado por Diario Oficial El Peruano.   

Tabla 31 

Presupuesto Estimado de Zona Administrativa 

ZONA ADMINISTRATIVA 

N ELEMENTO TIPO DESCRIPCION  PU (S/.) 

 

1 

 

MUROS Y COLUMNA 

 

E 

Madera selecta tratada (6) sobre pilotaje de 

madera con base de concreto con muros de 

madera contra placada o similar 

 

195.53 

2 TECHOS G Techos de palmas (crisnejas) 39.61 

3 PISOS H Entablado corriente 21.99 

4 PUERTAS Y VENTANAS G Madera corriente con marcos en puerta y 

ventanas de madera corriente 

 

33.89 

5 BAÑOS G Sanitarios básicos de losa de 2da 11.44 

6 INS. SANITARIAS G Agua fría 20.95 

  Precio por m2 (S/.) 323.41 

 Área construido (m2) 170.18 

 PRECIO TOTAL ESTIMADO (S/.) 55,037.91 

Nota. Elaboración propia 
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Tabla 32 

Presupuesto Estimado de Centro Ceremonial 

CENTRO CEROMONIAL 

N ELEMENTO TIPO DESCRIPCION  PU (S/.) 

 

1 

 

MUROS Y COLUMNA 

 

E 

Madera selecta tratada (6) sobre pilotaje de 

madera con base de concreto con muros de 

madera contra placada o similar 

 

195.53 

2 TECHOS G Techos de palmas (crisnejas) 39.61 

3 PISOS H Entablado corriente 21.99 

  Precio por m2 (S/.) 257.13 

 Área construido (m2) 314.15 

 PRECIO TOTAL ESTIMADO (S/.) 80,777,39 

Nota. Elaboración propia 

 

Tabla 33 

Presupuesto Estimado de Sala de Exposición y Ventas 

SALA DE EXPOSICION Y VENTA 

N ELEMENTO TIPO DESCRIPCION  PU (S/.) 

 

1 

 

MUROS Y COLUMNA 

 

E 

Madera selecta tratada (6) sobre pilotaje de 

madera con base de concreto con muros de 

madera contra placada o similar 

 

195.53 

2 TECHOS G Techos de palmas (crisnejas) 39.61 

3 PISOS H Entablado corriente 21.99 

4 PUERTAS Y VENTANAS G Madera corriente con marcos en puerta y 

ventanas de madera corriente 

 

33.89 

  Precio por m2 (S/.) 291.02 

 Área construido (m2) 291.45 

 PRECIO TOTAL ESTIMADO (S/.) 84,817.78 

Nota. Elaboración propia 
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Tabla 34 

Presupuesto Estimado de Zona de Restaurante 

ZONA DE RESTAURANTE 

N ELEMENTO TIPO DESCRIPCION  PU (S/.) 

 

1 

 

MUROS Y COLUMNA 

 

E 

Madera selecta tratada (6) sobre pilotaje de 

madera con base de concreto con muros de 

madera contra placada o similar 

 

195.53 

2 TECHOS G Techos de palmas (crisnejas) 39.61 

3 PISOS H Entablado corriente 21.99 

4 PUERTAS Y VENTANAS G Madera corriente con marcos en puerta y 

ventanas de madera corriente 

 

33.89 

5 BAÑOS G Sanitarios básicos de losa de 2da 11.44 

6 INS. SANITARIAS G Agua fría 20.95 

  Precio por m2 (S/.) 323.41 

 Área construido (m2) 335.76 

 PRECIO TOTAL ESTIMADO (S/.) 108,588.14 

Nota. Elaboración propia 

Tabla 35 

Presupuesto Estimado de Zona de Talleres 

ZONA DE TALLERES 

N ELEMENTO TIPO DESCRIPCION  PU (S/.) 

 

1 

 

MUROS Y COLUMNA 

 

E 

Madera selecta tratada (6) sobre pilotaje de 

madera con base de concreto con muros de 

madera contra placada o similar 

 

195.53 

2 TECHOS G Techos de palmas (crisnejas) 39.61 

3 PISOS H Entablado corriente 21.99 

4 PUERTAS Y VENTANAS G Madera corriente con marcos en puerta y 

ventanas de madera corriente 

 

33.89 

  Precio por m2 (S/.) 291.02 

 Área construido (m2) 371.83 

 PRECIO TOTAL ESTIMADO (S/.) 108,209.97 
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Nota. Elaboración propia 

Tabla 36 

Presupuesto Estimado de Sum 

SUM 

N ELEMENTO TIPO DESCRIPCION  PU (S/.) 

 

1 

 

MUROS Y COLUMNA 

 

E 

Madera selecta tratada (6) sobre pilotaje de 

madera con base de concreto con muros de 

madera contra placada o similar 

 

195.53 

2 TECHOS G Techos de palmas (crisnejas) 39.61 

3 PISOS H Entablado corriente 21.99 

4 PUERTAS Y VENTANAS G Madera corriente con marcos en puerta y 

ventanas de madera corriente 

 

33.89 

5 BAÑOS G Sanitarios básicos de losa de 2da 11.44 

6 INS. SANITARIAS G Agua fría 20.95 

  Precio por m2 (S/.) 323.41 

 Área construido (m2) 371.83 

 PRECIO TOTAL ESTIMADO (S/.) 120.253.54 

Nota. Elaboración propia 

Tabla 37 

Presupuesto Estimado de Viviendas Nativas 

VIVIENDAS NATIVAS 

N ELEMENTO TIPO DESCRIPCION  PU (S/.) 

 

1 

 

MUROS Y COLUMNA 

 

E 

Madera selecta tratada (6) sobre pilotaje de 

madera con base de concreto con muros de 

madera contra placada o similar 

 

195.53 

2 TECHOS G Techos de palmas (crisnejas) 39.61 

3 PISOS  H Entablado corriente 21.99 

4 PUERTAS Y VENTANAS G Madera corriente con marcos en puerta y 

ventanas de madera corriente 

33.89 

5 BAÑO  G Sanitarios básicos de losa de 2da 11.44 
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6 INS. SANITARIAS  G Agua fría 20.95 

  Precio por m2 (S/.) 323.41 

Área construido (m2)   136.30 

Cantidad (und)   32 

Total área construido (m2)   4361.6 

PRECIO TOTAL ESTIMADO (S/.) 1,410,585.06 

Nota. Elaboración propia 

Tabla 38 

Presupuesto Estimado de Zona de Bungalows 

ZONA DE BUNGALOWS 

N ELEMENTO TIPO DESCRIPCION  PU (S/.) 

 

1 

 

MUROS Y COLUMNA 

 

E 

Madera selecta tratada (6) sobre pilotaje de 

madera con base de concreto con muros de 

madera contra placada o similar 

 

195.53 

2 TECHOS G Techos de palmas (crisnejas) 39.61 

3 PISOS  H Entablado corriente 21.99 

4 PUERTAS Y VENTANAS G Madera corriente con marcos en puerta y 

ventanas de madera corriente 

33.89 

5 BAÑO  G Sanitarios básicos de losa de 2da 11.44 

6 INS. SANITARIAS  G Agua fría 20.95 

  Precio por m2 (S/.) 323.41 

Área construido (m2)   116.29 

Cantidad (und)   3 

Total área construido (m2)   348.87 

PRECIO TOTAL ESTIMADO (S/.) 112,828.05 

Nota. Elaboración propia 
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Tabla 39 

Presupuesto Estimado de Zona de Cabañas 

ZONA DE CABAÑAS 

N ELEMENTO TIPO DESCRIPCION  PU (S/.) 

 

1 

 

MUROS Y COLUMNA 

 

E 

Madera selecta tratada (6) sobre pilotaje de 

madera con base de concreto con muros de 

madera contra placada o similar 

 

195.53 

2 TECHOS G Techos de palmas (crisnejas) 39.61 

3 PISOS  H Entablado corriente 21.99 

4 PUERTAS Y VENTANAS G Madera corriente con marcos en puerta y 

ventanas de madera corriente 

33.89 

5 BAÑO  G Sanitarios básicos de losa de 2da 11.44 

6 INS. SANITARIAS  G Agua fría 20.95 

  Precio por m2 (S/.) 323.41 

Área construido (m2)   58.85 

Cantidad (und)   6 

Total área construido (m2)   353.10 

PRECIO TOTAL ESTIMADO (S/.) 114,196.07 

Nota. Elaboración propia 

Tabla 40 

Presupuesto Estimado de Malocas 

MALOCAS 

N ELEMENTO TIPO DESCRIPCION  PU (S/.) 

 

1 

 

MUROS Y COLUMNA 

 

E 

Madera selecta tratada (6) sobre pilotaje de 

madera con base de concreto con muros de 

madera contra placada o similar 

 

195.53 

2 TECHOS G Techos de palmas (crisnejas) 39.61 

3 PISOS  H Entablado corriente 21.99 

  Precio por m2 (S/.) 257.13 

Área construido (m2)   78.93 
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Cantidad (und)   4 

Total área construido (m2)   315.72 

PRECIO TOTAL ESTIMADO (S/.) 81,181.08 

Nota. Elaboración propia 

Tabla 41 

Presupuesto Estimado de Área de Recepción 

AREA DE RECEPCION 

N ELEMENTO TIPO DESCRIPCION  PU (S/.) 

 

1 

 

MUROS Y COLUMNA 

 

E 

Madera selecta tratada (6) sobre pilotaje de 

madera con base de concreto con muros de 

madera contra placada o similar 

 

195.53 

2 TECHOS G Techos de palmas (crisnejas) 39.61 

3 PISOS H Entablado corriente 21.99 

4 PUERTAS Y VENTANAS G Madera corriente con marcos en puerta y 

ventanas de madera corriente 

 

33.89 

5 BAÑOS G Sanitarios básicos de losa de 2da 11.44 

6 INS. SANITARIAS G Agua fría 20.95 

  Precio por m2 (S/.) 323.41 

 Área construido (m2) 58.15 

 PRECIO TOTAL ESTIMADO (S/.) 18,806.29 

Nota. Elaboración propia 

Tabla 42 

Presupuesto Estimado de Caseta de Vigilancia 

CASETA DE VIGILANCIA 

N ELEMENTO TIPO DESCRIPCION  PU (S/.) 

 

1 

 

MUROS Y COLUMNA 

 

E 

Madera selecta tratada (6) sobre pilotaje de 

madera con base de concreto con muros de 

madera contra placada o similar 

 

195.53 

2 TECHOS G Techos de palmas (crisnejas) 39.61 

3 PISOS H Entablado corriente 21.99 
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4 PUERTAS Y VENTANAS G Madera corriente con marcos en puerta y 

ventanas de madera corriente 

 

33.89 

5 BAÑOS G Sanitarios básicos de losa de 2da 11.44 

6 INS. SANITARIAS G Agua fría 20.95 

  Precio por m2 (S/.) 323.41 

 Área construido (m2) 11.84 

 PRECIO TOTAL ESTIMADO (S/.) 3,829.17 

Nota. Elaboración propia 

Tabla 43 

Presupuesto Estimado de Mirador 

MIRADOR 

N ELEMENTO TIPO DESCRIPCION  PU (S/.) 

 

1 

 

MUROS Y COLUMNA 

 

E 

Madera selecta tratada (6) sobre pilotaje de 

madera con base de concreto con muros de 

madera contra placada o similar 

 

195.53 

2 TECHOS G Techos de palmas (crisnejas) 39.61 

3 PISOS H Entablado corriente 21.99 

  Precio por m2 (S/.) 257.13 

 Área construido (m2) 98.52 

 PRECIO TOTAL ESTIMADO (S/.) 25,332.45 

Nota. Elaboración propia 

Tabla 44 

Presupuesto Estimado de Obras Exteriores 

OBRAS EXTERIORES 

N ELEMENT. DESCRIPCION UN

D 

 PU (S/.) CAN.  PT (S/.) 

1 PISOS Concreto para veredas espesor 4" m2 90.74 3498.07 317,414.87 

2 SARDINEL Sardinel de concreto E=0.15m; con 

pintura H=0.35 m 

ml 120.24 2796.99 336,310.08 
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3 CERCO Muro de ladrillo de arcilla o similares, 

amarre en soga, con columnas de 

concreto armado h=2.40 

m2 233.34 1298.4 302,968.66 

4 PORTON Portón de fi erro con plancha metálica 

con una h. hasta 3.00 m. 

m2 351.74 31.35 11,27.05 

  PRECIO TOTAL ESTIMADO (S/.) 967,720.65 

Nota. Elaboración propia 

5.5.2. Presupuesto Total Estimado  

Se estima un costo total aproximado de S/. 3, 091,132.62 (Tres millones noventa 

y un mil ciento treinta y dos con sesenta y dos centésimas). 

Tabla 45 

Presupuesto Total Estimado 

PRESUPUESTO TOTAL ESTIMADO 

Nª MODULO PRECIO ESTIMADO (S/.) 

 1 ZONA DE ADMINISTRACION 55,037.91 

2 CENTRO CEROMONIAL 80,777,39 

3 SALA DE EXPOSICION Y VENTAS 84,817.78 

4 ZONA DE RESTAURANTE 108,588.14 

5 ZONA DE TALLERES 108,209.97 

6 SUM 120.253.54 

7 VIVIENDAS NATIVAS 1,410,585.06 

8 ZONA DE BUNGALOWS 112,828.05 

9 ZONA DE CABAÑAS 114,196.07 

10 MALOCAS 81,181.08 

11 AREA DE RECEPCION 18,806.29 

12 CASETA DE VIGILANCIA 3,829.17 

13 MIRADOR 25,332.45 

14 OBRAS EXTERIORES 967,720.65 

 PRECIO TOTAL ESTIMADO (S/.) 3,091,132.62 

Nota. Elaboración propia 
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CONCLUSIONES 

Mediante el proyecto de investigación se ha determinado la problemática de las 

comunidades nativas en base a las necesidades de subsistencia dentro de una sociedad 

moderna, desarrollando una infraestructura con las condiciones mínimas de habitabilidad 

y con la capacidad de albergar a 32 familias del pueblo Awajún respetando sus tradiciones 

y costumbres ancestrales. además de ello, se doto de espacios para el desarrollo de sus 

actividades socioeconómicas a través de capacitaciones, talleres y exhibiciones de 

artesanías, cerámicas, entre otros. 

Así mismo, las características arquitectónicas formales fueron resultado de la 

identificación de los elementos del paisaje natural, adaptándolas en la propuesta 

arquitectónica para un diseño con identidad constructiva y carácter paisajista, sin 

descuidar el confort y espacialidad para los usuarios. 
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RECOMENDACIONES 

- Se recomienda impulsar proyectos etnoturisticos que ayuden a las comunidades 

nativas a desarrollar sus actividades socio económicas sin perder su identidad cultural. 

- Se recomienda la implementación de proyectos con carácter paisajístico que 

respeten el entorno y que funcionen como estructuradores de espacios públicos y 

culturales dentro del casco urbano.   
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