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Para aplicar el contenido de la GUÍA, se propone un flujograma de pasos 
como parte de un proceso mayor de toma de decisión. Estos se agrupan en 
5 etapas.

1. Selección geográfica

Primero se debe establecer la macro-región de intervención. Es importante 
establecer con mucha claridad si el ámbito de intervención obedece a la 
macro-región costera, andina o selvática. Este punto es especialmente del-
icado en los ámbitos intermedios, pero es muy importante tener en cuenta 
ya que las tipologías intermedias (Costa Desértica, Inter Andina, Ceja de 
Selva), aunque puedan resultar similares a nivel de distribución general, 
tienen un funcionamiento muy distinto en términos climáticos. Esta de-
cisión se puede tomar desde gabinete, en base a la clasificación de zonas 
bioclimáticas en el marco de la norma EM 110 y con soporte de la car-
tografía generada en conjunto con la OGEI y la matriz de distritos por zona 
bioclimática.

2. Selección tipológica

Una vez determinada la macro-región, se debe elegir la tipología más adec-
uada. Para este punto hay dos etapas. La primera es la definición desde ga-
binete. En este punto se propone el uso de las herramientas mencionadas 
en el paso anterior. La segunda etapa es la comprobación en campo. Es im-
portante que se pueda realizar este ejercicio, para poder validar la precisión 
de la cartografía. En este punto, el clima y las condiciones geográficas del 
sitio puntual son factores determinantes. La data climática particular de 
cada zona de intervención será obtenida de los registros del SENAMHI. Esta 
información será contrastada con la tabla de definición climática de la nor-
mal EM 110, la cual establece los indicadores a tomar en cuenta para la 
categorización del sitio. Este cruce de información terminará por definir la 
zona bioclimática, y, por ende, la tipología de vivienda. En caso no se pueda 
tener esta información, será muy importante el criterio del inspector para 
corroborar si la tipología determinada en el paso 1 se mantiene o modifica.

metodología

MACRO-REGIONES

MEDIA

Diagrama 06: 
Proceso de selección de 

tipologías
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3. Selección constructiva

Para la definición del sistema constructivo se debe considerar la tabla de 
alternativas. Como primer criterio, se debe considerar el abastecimiento 
del material y la disponibilidad de la mano de obra calificada. Asimismo, se 
debe analizar la situación de accesibilidad del lugar de intervención. Como 
último punto, se debe considerar el impacto ambiental de la edificación. 
Una vez queden definidas todas las alternativas constructivas posibles, se 
debe priorizar, en la medida de lo posible, soluciones de menores impactos 
ambientales. La definición material no deberá modificar las áreas útiles in-
teriores de la vivienda. Soluciones más robustas (adobe) requieren de más 
área construida, mientras que alternativas más esbeltas (bloqueta, quin-
cha) pueden ocupar menos espacio, pero en todos los casos se recomienda 
respetar las medidas interiores de los espacios.

4. Selección de saneamiento

Como estrategia general, para el caso de la infraestructura de saneamiento, 
se debe priorizar la flexibilidad. La conclusión a la que se llega es que con-
siderar la UBS exenta a la vivienda, permite contar con un grupo mayor de 
tecnologías posibles, estadísticamente se acomoda mejor a las demandas 
de uso y costumbres de la población, y genera menos interferencias en la 
gestión y ejecución del proyecto. Dicho esto, la UBS se considera, por de-
fecto, exenta. 

5. Selección de complementos

Luego de la definición de la vivienda, se debe considerar la posición del 
patio, su relación con la vivienda y con las posibilidades de crecimiento y 
expansión. En la medida de lo posible, se debe coordinar los esfuerzos de 
todos los involucrados en el proceso, para que la implementación en el es-
pacio disponible no se presenten interferencias  físicas con edificaciones 
pre existentes, entre otros. Este paso es posterior a la construcción de 
la vivienda, y está planteado como lineamiento, quedando a evaluación su 
posterior incorporación.
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1. Costa
2. Sierra
3. Selva
1. Costa Lluviosa
2. Costa Templada
3. Costa Desértica
4. Inter Andino
5. Meso Andino
6. Alto Andino
7. Ceja de Selva
8. Selva Alta
9. Selva Baja
Sistema industrializado
Sistemas mixtos
Sistema tradicional
UBS exenta Por defecto X X

UBS anexa Según PNSR
Topografía del terreno

Tipo de suelo
Prácticas culturales

X X X X

5. Selección de 
complementos

Actividades productivas
Pertenencia sociocultural

Acondicionamiento climático
X X

PARTICIPANTES

Temperatura media anual
Precipitaciones

Variación térmica día / noche
Variacion térmica estacional

Disponibilidad del material
Disponibilidad de manos de obra

Impacto ambiental

Matriz de alternativas 
constructivas

Tabla de provincial por 
zona bioclimática

Cartografía de zonas 
bioclimáticas

Tabla de provincial por 
zona bioclimática

Visor de geovivienda
Información 

metereológica del 
SENAMHI

X X

X X

X

Según coordinación con entidades interesadas

2. Selección 
tipológica

3. Selección 
constructiva

4. Selección de 
saneamiento

ESCENARIO

1. Selección 
geográfica

G
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Tabla 21: 
Cuadro de la metodología del proceso de toma de decisiones



158 159

Para terminar de explicar el proceso de toma de decisión propuesto, se ha 
realizado el ejercicio de elegir 9 puntos del territorio a los que corresponden 
las 9 tipologías de vivienda. En cada caso, se ha hecho el proceso de defin-
ición de cada una de las características que definen la vivienda. 

Es importante mencionar que el proceso se realiza en dos escenarios: en 
gabinete y en campo. En los casos de las definiciones en campo se parte de 
algunos supuestos para facilitar el ejercicio.

Por otro lado, se debe recordar que en distintas partes del proceso puede 
haber distintos involucrados. Por ejemplo, en la etapa de definición del 
saneamiento, por defecto, la UBS se encuentra como una infraestructura 
satélite a la vivienda. En caso existiese un requerimiento explícito por parte 
del beneficiario para colocar la UBS anexa a la vivienda, sería necesaria la 
opinión favorable de un especialista para validar la posición de la UBS y por 
ende, de la vivienda. En este ejemplo, participarían de forma simultánea 3 
involucrados.

Como se vio en el proceso de toma de decisión, hay varias etapas en las 
que la información levantada en el campo es muy importante. Para cada 
una de ellas se hace la recomendación de diseñar herramientas que puedan 
ayudar a sistematizar este proceso, de tal forma que se pueda adelantar 
trabajo desde gabinete. Esto es importante ya que, mientras mayor sea el 
grado de sistematización, es más fácil prever contingencias e incidencias 
posteriores.

Se ha identificado que la figura del residente de obra es crucial para el cor-
recto desarrollo del expediente técnico. Es por ello que la GUÍA debe ser un 
instrumento accesible y  de fácil utilización para el residente.

resultados

MEDIA

MACRO-REGIONES
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MEDIAMEDIA

MACRO-REGIONES MACRO-REGIONES

Chachapoyas

1 -
COSTA
LLUVIOSA

2 -
COSTA
TEMPLADA

3 -
COSTA
DESERTICA

4 -
INTER
ANDINO

5 -
MESO
ANDINO

6 -
ALTO
ANDINO

7 -
CEJA
DE SELVA

8 -
SELVA
ALTA

8 -
SELVA
BAJA

-
SUB-TROPICAL
HUMEDO

-
DESERTICO
MARINO

- DESERTICO -
INTERANDINO
BAJO

- MESOANDINO -
ALTOANDINO +
NEVADO

-
CEJA DE
MONTAÑA

-
SUB-TROPICAL
HUMEDO

-
TROPICAL
HUMEDO

- Puerto Pizarro - Barranca - Nasca - - - - - -

A: 400 a 2000 msnm A: 0 a 2000 msnm A: 400 a 2000 msnm A: 2000 a 3000 msnm A: 3000 a 4000 msnm A: A: 4000 a 4800 msnm
N: > 4800 msnm 

A: 1000 a 3000 msnm A: 400 a 2000 msnm A: 80 a 1000 msnm 

T: 22°C T: 18 a 19°C T: 24°C T: 20°C T: 12°C T: A: 6°C
N: < 0°C 

T: 25 a 28°C T: 22°C T: 22 a 30°C 

H: 70 a 100% H: > 70% H: 50 a 70% H: 30 a 50% H: 30 a 50% H: 30 a 50% H: 70 a 100% H: 70 a 100% H: 70 a 100% 

P: 150 a 3000 mm P: < 150 mm P: < 150 a 500 mm P: < 150 a 1,500 mm P: 150 a 2,500 mm P:
A: < 150 a 2,500 mm 
N: 250 a 750 mm P: 150 a 6000 mm P: 150 a 3000 mm P: 150 a 4000 mm 

R: 3 a 5 kWh/m2 R: 5 a 5,5 kWh/m2 R: 5 a 7 kWh/m2 R: 2 a 7,5 kWh/m2 R: 2 a 7,5 kWh/m2 R: S kWh/m2 R: 3 a 5 kWh/m2 R: 3 a 5 kWh/m2 R: 3 a 5 kWh/m2 

S:
Norte: 4-5 horas
Sur-Este: 4-5 horas S:

Norte: 5 horas
Centro: 4,5 horas
Sur: 6 horas 

S:
Norte: 6 horas
Centro: 5 horas
Sur: 7 horas 

S:
Norte: 5-6 horas
Centro: 7-8 horas 
Sur: 6 horas 

S:
Norte: 6 horas 
Centro: 8-10 horas 
Sur: 7-8 horas 

S:
Centro: 8 a 10 horas
Sur: 8 a 10-11 horas S:

Norte: 6-7 horas
Centro: 8-11 horas
Sur: 6 horas 

S:
Norte: 4-5 horas
Sur-Este: 4-5 horas S:

Norte: 4-5 horas
Este: 4-5 horas 

V:
Norte: 5-7 m/s
Este: 5-7 m/s
Centro: 5 m/s 

V:
Norte: 5-11 m/s
Centro: 4-5 m/s
Sur: 6-7 m/s 

V:
Norte: 5-11 m/s
Centro: 4-5 m/s 
Sur: 6-7 m/s 

V:
Norte: 4 m/s
Centro: 6 m/s
Sur: 5-7 m/s 

V:

Norte: 10 m/s
Centro: 7,5 m/s
Sur: 4 m/s
Sur - Este : 7 m/s 

V:
Centro: 6-7 m/s
Sur: 7 m/s
Sur-Este: 9 m/s 

V:
Norte: 4-6 m/s
Centro: 4-5 m/s
Sur: 6-7 m/s 

V:
Norte: 5-7 m/s
Este: 5-7 m/s
Centro: 5 m/s 

V:
Este: 5-6 m/s
Centro: 5 m/s 

D: S - SO - SE D: S - SO - SE D: S - SO - SE D: S D: S - SO - SE D: S - SO D: S - SO - SE D: S - SO - SE D: S - SO 

K: Aw K: BSs-BW, BW K: Bw K: BSw K: Dwb K: ETH - EFH K: Cw K: Aw K: Af 

Azángaro
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MACRO-REGIONESMACRO-REGIONES

IquitosPucallpa
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Recomendaciones y consideraciones finales

- Recomendaciones
- Consideraciones
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La información que compone el expediente de investigación antropológica 
tiene como base bibliografía especializada y entrevistas con especialistas 
e informantes de las distintas zonas bioclimáticas. Sin perjuicio de ello, se 
recomienda que se puedan hacer investigaciones que incluyan trabajo de 
campo y participación directa de los posibles beneficiarios. La intercultur-
alidad se logra con el diálogo y participación directa del usuario en su propio 
proceso de desarrollo.

Además, se recomienda que la implementación de las tipologías nuevas 
de vivienda rural venga acompañada de procesos de monitoreo y evalu-
ación de la infraestructura por parte de sus usuarios. La información que 
se pueda recoger de esta evaluación es fundamental para afinar el diseño 
de las tipologías. También, se recomienda que posteriores investigaciones 
de campo puedan recoger información sobre las tecnologías y conocimien-
to empírico acerca de sistemas constructivos locales. La interculturalidad 
también pasa por reconocer las prácticas constructivas y evaluar en qué 
medida se pueden incorporar en programas de gran escala.

Por otro lado, se recomienda que los elementos complementarios a la vivien-
da, como patios, formen parte de las intervenciones, ya sea incorporándolos 
al desarrollo del expediente técnico, o a través de programas de autocon-
strucción asistida. Asimismo, en climas más demandantes, es importante 
incluir componentes como cercos o pircas perimetrales, como elementos 
de protección de vientos. Además, se recomienda evaluar la incorporación 
de complementos tecnológicos desde el expediente base, sobre todo en las 
tipologías Alto Andinas, en las que el requerimiento de acondicionamiento 
climático no siempre se puede resolver con estrategias pasivas.

Finalmente, el presente documento  se plantea como un insumo de carácter 
técnico, que brinda lineamientos de carácter orientativo para el diseño de la 
vivienda rural a nivel nacional, la cual, puede ser replicada por las distintas 
entidades del Gobierno Central, de los Gobiernos Regionales o Locales, o a 
través del sector privado y sociedad civil.

recomendaciones
Para lograr soluciones integrales 
a la vivienda, se han planteado 
herramientas que podrían invo-
lucrar a diferentes actores que 
operan en el ámbito rural. En ese 
sentido, el contendio de la pre-
sente Guía es complementario o 
facultativo a los modelos técni-
cos de intervención de los pro-
gramas o proyectos del MVCS. 
La recomendación general, es 
que pueda haber coordinación en 
las intervenciones, a fin de que 
la aplicación de la Guía pueda ser 
de manera integral.

Asimismo, se ha realizado la 
actualización de la cartografía 
asociada a la Norma Técnica 
EM. 110, y se ha desarrollado 
una matriz de distritos y centros 
poblados por zona climática. Am-
bas herramientas constituyen 
un nivel de precisión más eleva-
do que el actual, y se recomienda 
la incorporación de las mismas a 
la norma, como insumos que fa-
ciliten la aplicación de la misma.

Parte de las soluciones materi-
ales propuestas incluyen siste-
mas constructivos de madera, 
adobe, quincha, etc. Es por ello 
que se recomienda replantear 
la idea de la precariedad en la 
vivienda desde el sistema con-
structivo (INEI). Se recomienda 
usar criterios de vulnerabilidad 
estructural o incapacidad de 
compartimentación, pero no por 
la definición material. 
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El alcance desarrollado comprende el planteamiento de las tipologías 
de vivienda hasta una etapa de anteproyecto. Es decir, la propuesta de 
dis-tribución y diseño arquitectónico. Se ha desarrollado una de las 
opciones materiales, pero, como se ve en el cuadro de alternativas 
materiales, ex-isten otras posibilidades también. Por ello, el siguiente 
paso debe ser el desarrollo de las otras alternativas.

Respecto a los servicios, es pertinente señalar que en la Introducción de 
la GUÍA se describe el estado actual de los mismos, sin embargo en virtud 
de lo mencionado en el párrafo anterior, no se han desarrollado a nivel de 
propuesta técnica. En ese sentido, el siguiente paso consiste en el 
desarrollo de las especialidades. Parte de la flexibilidad del proyecto 
depende de tener establecidas soluciones para distintos ámbitos de 
intervención, y eso incluye la consideración de la variedad de suelos y 
capacidades portantes, así que se debe desarrollar distin-tos sistemas de 
cimentación. Respecto a las instalaciones sanitarias, se debe priorizar el 
desarrollo del sistema de canalización de agua de lluvias, y que la 
infiltración al terreno no genere humedad a la vivienda.

El desarrollo de especialidades debe tener una etapa importante de com-
patibilización, de tal manera que el reajuste estructural no comprometa la 
funcionalidad y el comportamiento climático de la vivienda.

El desarrollo de las tipologías, con sus variaciones materiales, 
terminaría por completar el catálogo de tipologías de vivienda rural. 
Este catálogo debe convertirse en una herramienta, tanto para el 
residente de obra, como para los futuros usuarios. En este sentido, se 
debe producir manuales de usuario: documentos gráficos que puedan 
explicar el funcionamiento de la vivienda en términos bioclimáticos. Esto 
permitirá que los ocupantes interi-oricen los criterios de adaptación 
climática y puedan usar de mejor manera la infraestructura.

consideraciones

4’ 341 444 viviendas de 
material noble a nivel nacional

308 466 viviendas 
eliminan las excretas mediante pozo 
séptico o tanque séptico.

431 536 viviendas 
eliminan las excretas meidante letri-
nas.

1’ 309 559 viviendas
eliminan las excretas mediante pozo 
negro o ciego

El desarrollo del proyecto com-
prende las especialidades de 
estructuras, instalaciones san-
itarias e instalaciones eléctri-
cas. En este punto es impor-
tante el trabajo colaborativo 
entre los distintos especialis-
tas, no solo para detectar inter-
ferencias, sino para asegurar 
un proceso constructivo simple 
e intuitivo.

Con las tipologías desarrolla-
das a nivel de proyecto, sería 
posible elaborar el presupuesto 
de obra y el análisis de costos 
correspondiente. En este punto, 
el factor económico podría con-
vertirse en una capa adicional 
de análisis. Se recomienda que 
el análisis económico sea geor-
referenciado. Es decir, que los 
precios unitarios correspondan 
a los ámbitos de intervención 
de cada tipología.

Asimismo, se recomienda un 
análisis comparativo de cos-
tos unitarios para la totalidad 
de los sistemas constructivos 
propuestos, e incorporar esta 
capa de información al proceso 
de toma de decisiones.
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