
Módulo de vivienda social en la comunidad Rural de 

Aymaña, Distrito de Corani, Provincia de Carabaya, 

Departamento de Puno 

Module social housing in the rural community of Aymana district Corani 

Cara baya province, department of Puno 

Resumen: 

El programa de Apoyo al Hábitat Rural que ha di eñado 

el Ministerio de Vivienda Construcción y aneamiento1 

demandó diseñar y proyectar viviendas que consideren 

prioritariamente criterios de confort climático, seguridad, 

eficiencia tecnológica y una correcta distribución de 

ambientes, que además permitan u durabilidad y 

re i tencia a las condicione climáticas del entorno 

en donde e ubican, a fin de contribuir a mejorar la 

condiciones habitacionales de la población asentada en 

los centro poblados rurale má pobre del país. 

Dentro de este contexto, el Centro de lnvestigacione de la 

Carrera de Arquitectura (CICA PA U) de la UANCV, elaboró 

el Estudio para la implementación del mejoramiento 

de viviendas en la comunidad rural de Aymaña, di trito 

de Corani, provincia de arabaya, depa1tamento de 

Puno, poniendo énfa i en la particularidad cultural, 
socioeconómica y medioambiental, proponiendo una 
re pue ta coherente que e inserte de manera armonio a, 

sea acogida, aceptada y conservada por la población, que 

no atente contra el equilibrio medioambiental y garantice 

su sostenibilidad. 
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Abstract: 

The Program of support to Rural Habitat designed by 

the Ministry of Housing, on truction and ¡initation, 

demanded the designin of houses,considering priority 

criteria oí clima te comfort, safety, technological efficiency 
and proper distribution of environments, which may also 

offer its durability and re istance to climatic condition 
oí the environment in which thcy are located, to help 
improve the living conditions of the population living in 

the country's poore t rural population centers. 

Within this context, the Re earch entre of the School of 

Architecture ofthe UAN V:CI APAU, prepared a tudy 

for the im_plementation of the improvement of houses in 

the rural community of Aymaña, orani, Carabaya, in 

Puno, Peru, empha izing in cultural, socioeconomic and 

environmental peculiarity of this part of the country and 

offering a coherent response that i in erted harmoniously, 

is welcomed, accepted and retained by the people, that 

<loes not undermine the environmental balance and en ure 

its u tainability. 
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1 Marco Teórico 

Ferrero y cols. (2005) al definir el problema de la 

vivienda rural, cla ifican lo factores que impiden 

a lo habitantes de una región rural optimizar el 

u o de lo recur o , eñalamo olo aquello que 

intervienen en la con trucción del módulo: 

... Tecnologías inapropiadas, escala de 

productividad no rentables y baja capacitación 

de mano de obra". Con ideran además que estas 

barrera impiden el de arrollo rural afectando la 

calidad de vida de los a entamiento rural e , por ello 

debería tenderse hacia . . .  Tecnologías apropiadas 

y adaptada al contexto local, producción a 

e cala, egún mercados posibles e infraestructura 

existente. Capacitación de mano de obra .... 

e ha con iderado e te enfoque en la formulación de 

lo criterio de di eño, y e utilizó en la elaboración 

de lo tallere y po terior con trucción del módulo 

de ivienda. 

egún el 

o tenible 

Proyecto A entamiento Humano 

en el Altiplano AH A (2001) " ... 

la deficiente calidad de vivienda en el altiplano 

di minuye la calidad de ida y el de arrollo tanto 

individual como colectivo de la población ... ", e te 

proyecto ha de arrollado lo módulo de vivienda 

Lak'a ta, teniendo como criterio de di eño la 

aplicación de ·' ... técnica encilla de con truir 

sin grandes inversione de dinero y que con idera 

como uno de u objetivo la capacitación para la 

autocon trucción". 

Repetto y Villalba (2007) acon ejan utilizar como 

criterio de di eño de una vivienda rural el e quema 

del modelo "culatayobay", que e la vivienda típica 

de lo poblado conentino 2
. Para ello re catan: 

2 

• Jerarquizar aquello e pacio en donde la vida

comunitaria y ocia! tiene u máximo valor

para e to pobladore .
• Mantener los elementos má ignificativos del

partido abierto.
• Reforzar al "patio corredor" como itio de

pívot y organizador del re to de lo e pac10 .
• Facilitar el vínculo relacional, de lo diferente

e pac10
• Evitar la radiación olar directa.
• Aprovechar lo viento dominante .

Metodología 

El pre ente e tudio re ponde al análisi cuantitativo 

y cualitativo de la comunidad rural de Aymaña, 

re pal dado por información técnica, vi ita de campo, 

registro fotográfico, entreví ta con pobladore y 

autoridade locales y contrastación con la realidad 

del lugar. Luego de e te proce o de trabajo de 

documentación y vi ita al lugar, el equipo técnico 

Módulo de vivienda ocia! en la comunidad rural de Aymaña, di trito de Corani. provincia de Carabaya. departamento de Puno 



Fig. 1: Módulo propue to, se aprecia la e tructura portante. 
Archivo digital del autor. 

de profesionales elaboró el anál i is y si tematización 

de datos. El plan de trabajo tuvo la etapas que se 

detallan a continuación. 

Etapa 1. Recopilación de información técnica y 

reconocimiento del territorio: Realización de una 

primera visita en coordinación con la autoridades 

de la comunidad, recopilación de datos (sociales, 

económicos, culturales y medioambientale ), 

inspección y evaluación a nivel visual de la realidad 

de las condiciones del lugar y del e tado de las 

vivienda . 

Etapa 2. Contrastación de la realidad, v1s1tas ele 

campo y entrevistas: Visitas planificadas para 

revisar el primer avance del diagnóstico, diálogo con 

pobladores y lídere de la comunidad para e tablecer 

criterio de confort deseado en cuanto a la calidad 

de vivienda que desearían para mejorar las actuale 

condiciones. 

Etapa 3. Análisis, si tematización de datos: 

Procesamiento clasificación y estructuración de 

dato de cribiendo lo resultado obtenidos en forma 75 

de texto y de gráficos. 

3 Desarrollo 

3.1 Ubicación 

La comunidad rural de Aymaña (13º 52'19" S, 

70º40' 11" O), ubicada a 4190 m.s.n.m., pertenece 

al di trito de orani, provincia de Carabaya, 

departamento de Puno. 1 di trito de Corani e 

uno de los más de poblados y desatendidos en la 

región Puno. En su topografía predominan pampa 

y llanura con pronunciada pendientes, apta para 

el cultivo en tierras alta y la crianza de auquénidos. 

Corani está a una di tancia de 60 Km de la ciudad 

de Macusani y tiene 853.99 Km2 de uperficie, que 

repre enta el 6,95 % del territorio de la provincia de 

Carabaya. Al  oeste del distrito ele orani se ubica el 

centro poblado rural de Aymaña. 

Para acceder a la comunidad de Aymaña, partiendo 

de la ciudad de Puno se llega a la ciudad de Juliaca 
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Fig. 2. Módulo propuesto. structura portante 

Archivo digital del autor. 

por una vía a faltada, luego e continua el viaje por 

la vía interoceánica pasando por zángaro, A illo, 

Progre o, an Antón y ha ta llegar a la ciudad de 

Macu ani capital de la provincia de Carabaya, de de 

e te punto se continúa por la misma vía Interoceánica 

ha ta el desvío de Tantamaco, luego hacia Corani y 

finalmente hasta ymaña por una trocha carrozable, 

todo e te viaje tiene un tiempo promedio de iete 

hora en camioneta. 

3.2 Resultado de los talleres 

e realizaron tre talleres participativo , para 

verificar la cantidad de familia intere ada en la 

elaboración del proyecto, y con tatar la preferencia 

en el tamaño material del módulo de vi ienda. 

La a i tencia a lo tallere fue incrementándo e 

tal! r a taller, up rancio ampliamente la cantidad 

de población regí tracia en I en o acional del 

año 2007, regí trándo e una a i tencia promedio de 

200 jefes de familia, los que se comprometieron a 

participar en la con trucción del módulo vivienda y 

aceptaron luego de la charla expo itiva , con iderar 

vivir y participar en la construcción de un módulo de 

vivienda. 

1 módulo aprobado fue de 3m x 4m en el terreno, 

debiendo con truir e en el poblado. Lo materiale 

que eleccionaron fueron: bloqueta de cemento, 

calaminón, y pi o de cemento. Todo mo traron u 

disconformidad con la letrina. 

4 Resultados 

En ymaña, la vivienda actual no tiene elemento 

rescatables desde el punto de vista térmico para 

reproducirlo en lo nuevo módulo que se 

propongan. Techo y pi os tienen un comportamiento 

térmico inadecuado y nocivo. 

Lo muro de adobe no cumplen lo beneficio que 
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generalmente e le atribuyen i e que la puertas 

y ventana dejan filtrar el poco calor interior y 

u con trucción carece de criterios estructurale 

apropiados. No hay confianza estructural en muro 

auto-portantes sin amarres laterale , ni viga soleras, 

ni dintele en vanos y en la mayoría de casos, in 

obrecimientos de piedra. 

La población no e tá entimentalmente ligada a 

estos materiales, por el contrario, apenas consiguen 

un ingre o económico extra y pueden migrar a 

nuevo i temas más confortable lo hacen. Lo que 

falta e una adecuada dirección técnica para que no 

adquieran el cemento y la calamina que es lo único 

que encuentran en el mercado local y que ven en 

lo referentes de la vivienda urbana que e tan mala 

térmica y energéticamente como é ta. 

4.1 Lineamientos de intervención 

e consideran los siguientes lineamientos de 

intervención: 

Conocimiento técnico : Que permitan la integración 

de la técnica tradicionales a í como la introducción 

de tecnología contemporánea . 

Materiale y Materia prima : Que sean coherente 

al lugar donde e empleen, debido a que la 

cualidades y características de los materiales y 

materia prima ,y las condicione ambientale on 

diferente en cada zona. 

Recur os Económico : Que se cuente con un 

pre upue to coherente a un módulo de vivienda, y un 

compromiso tanto del E tado como de la comunidad 

donde e construirán los módulo . 

Herramientas y equipos: Que cada poblador y 

comunidad aporte al trabajo y e vigilen lo tiempos 

a ignado para cada actividc1d. 

Organización: Que exi ta un diálogo permanente 

entre los diverso actor del proyecto, coordinando 

periódicamente las accione a realizarse, para 

garantizar la so tenibilidad del proyecto. 

Recurso Humanos y Mano de Obra: Que se 

haga partícipes de e te proceso al poblador en 

con icleración a lo que él pueda aportar como mano 

de obra, luego ele la capacitación. 

4.2 Términos 

construcción 

de referencia para la 

Para el caso de la comunidad rural ele Aymaíia y 

egún lo dato encontrados en el diagnóstico, se 

recomienda tomar las iguiente accione : 

Introducir tecnología que no generen alta 

dependencia pero que perA len mejora visibles. 
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Fig. 3. Vista exterior del módulo propue to. 

Archivo digital del autor. 

Utilizar el uso de baños mínimos y grifos de agua 

continua en el área de cocina para fomentar hábitos 

de alubridad. Mejorar el área interna de cocina con 

un buen i tema de extracción. 

Cambio de istema de provisión a sistemas de 

acceso a recursos materiales, humanos o financieros. 

Fortalecer lo i tema productivos locale . 

Reforzando la pre encia protectora del e tado sin 

caer en el asistenciali mo, al involucrar al gobierno 

nacional con la univer idad, el gobierno local y la 

comunidad en la olución de problema , cada uno 

de de u propio rol. 

Repetición de proce o , mejorar el trabajo artesanal 

Reducir la autocon trucción a la mitad del tiempo, 

valorando el u o que ello hacen de é te; reducir el 

tamaño de la vivienda para darle mejor calidad de 

materiale y menor requerimiento de mobiliario al 

e tar terminada. 

Utilizar mano de obra calificada y capacitada 

propia del distrito de Juliaca, y la mano de obra 

no calificada de la comunidad para generarles 

ingre o y tran ferencia de tecnología apropiada y

apropiables. 

Evitar programas de "categorías de vivienda" 

para "categorías de gente". Las per onas no son 

el problema 1110 el recur o para producir la 

tran fonnacione . 

La nece idades habitacionales y de trabajo de la 

población e pueden convertir en oportunidades 

mutua , en el marco del de arrollo ocia! 

participativo, favoreciendo la creación de circuito 

socio-económicos o tenible en el tiempo. 

Que los equipo de trabajo y la tecnología 

con tructiva actúen como organizadora de lo 

re tante ítem de obra, facilitando la efectiva 

participación de la mano de obra no e pecializada. 

Módulo de \'i\'ienda ocia! en la comunidad rural de Aymaña. di trito de Corani, provincia de Carabaya, departamento de Puno 



ecesidad de espacios y equipo m1111mos y 

presentes en la localidad. Adaptabilidad de lo 

sistemas. Propiciar la facilidad de tra lado y montaje 

de los componentes de la vivienda, sin necesidad de 

maquinaria especial de alto costo. 

4.3 Características del proceso constructivo 

Placas cerámicas annada constituyen el componente 

principal del sistema. La producción de placas e 

realiza en dos modalidades, en obra o taller, lo cual 

reduce las horas hombre en la obra húmeda. 

El sistema contempla la fabricación de placas 

especiales que contienen el tendido de las redes 

sanitarias y eléctricas, lo cual facilita el montaje y 

disminuye los tiempos de producción en obra. 

Para las tellllinaciones se ha considerado la 

posibilidad de un diseño flexible, de forma tradicional 

y las placas a la vista. 

El sistema admite otros materiales del mercado, 

considerando como primera alternativa utilizar en el 

techo placas cerámicas armadas. 

4.4 Etapas del proceso constructivo 

Fabricación de las placas en taller. 

Limpieza y nivelado del terreno. 

Ejecución de la plataforma de hormigón incluyendo 

las instalaciones sanitaria 

Alzado de placas en esquinas. 

Montaje de tramos (placa , ventana y puertas). 

Hormigonado de vinculación (viga y juntas entre 

placa ). 

Colocación y terminación de cubierta (placas, capa 

de compre ión ai !ante ). 

In talaciones generales ( anitaria y eléctricas). 

Acabados generales (pi o , revestimientos, pintura ). 

5 Propuesta 

Di eñar el módulo bioclimático de vivienda de 

manera indu tria!, para abaratar los co to del 

ca co estructural y usar la mayor parte del bono 

que recibirían las familia en materiales ténnicos de 

acabado. En la Universidad Andina Néstor Cáceres 

Velásquez se viene realizando el desarrollo de e te 

módulo con el apoyo del CEVE (Centro Experimental 

de la Vivienda Económica) de la Argentina. Con las 

siguientes características: 

Compacto. 

Estructura portante, cerramiento de muro in carga. 

Ventanas herméticas. Un invernadero de calor hacia 

el norte con vanos de vidrio herméticos hacia el 
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interior pero no con filtracione o hueco (como en 

el muro tipo trombe) ( er Fig. 1 ). 

Contiene un lavatorio y un baño a ociados al módulo, 

con la flexibilidad de cambiar e la ubicación de 

puerta del baño. 

E po ible la con trucción de un egundo nivel con 

entablado, in incurrir en mayor ga to de cimiento 

o cobertura (ver Fig. 2).

Por la condicione de frío nocturno, no e puede 

eparar a los habitante en vario ambientes porque 

el módulo funciona con el aporte calórico de la 

personas. 

El precio por metro cuadrado de e te tipo de módulo 

a ci nde a 465.31 nuevo ole , por lo que el co to 

módulo no excede lo 15 mil nuevo sole (ver Fig. 3). 

6 

( 1) 

(2) 

Notas bibliográficas 

Programa de Apoyo al Hábitat Rural D. 
001-2012-VIVIE D

o 

Culatayobay (jobai). Es una vivienda de diseño 
imétrico. consi tente en un espacio central 

(kotygua u, habitación grande) y que tiene dos 
cuartos, e tancia o pieza a los costados. ulata e 
el nombre de estos cuartos, de allí u nombre, jovai 
es enfrentados, que e tán ubicado frente a frente y 
opue to imétricamente. Correntina e refiere al 
ciudad de orrientes al noreste de la República de 

rgentina. 
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