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La crianza de cuyes en los últimos años, ha mostrado un fuerte crecimiento, sobre

todo en sectores como Bongará en el departamento de Amazonas, la cual se ha

desarrollado en galpones de crianza exclusiva de esta especie, lamentablemente

el diseño y distribución de estos galpones, no reúnen las condiciones adecuadas

para mejorar la producción. La asistencia técnica en la construcción de estos

locales es mínima y se han ido desarrollando de forma empírica, motivo por el

cual, se realizó la presente investigación que tuvo como objetivo, estudiar los

principios de la arquitectura bioclimática, con la finalidad de aportar al desarrollo

eficiente de los galpones. La metodología usada, fue la recolección de citas a

través de cuadros de teorías y las fuentes de recolección fueron repositorios

virtuales confiables (EBSCO, ALICIA, y ProQuest). Encontrándose resultados

favorables en la crianza de cuyes, con la implementación de los principios de

arquitectura bioclimática, como la adecuada orientación del galpón, el

aprovechamiento del sol y el aislamiento térmico, junto al uso de materiales y

técnicas adecuadas, que garantizan un ambiente confortable en los galpones de

cuyes. Estas estrategias no solo promueven el bienestar de los animales, sino

que también contribuyen al ahorro energético del local y respeto al medio

ambiente.

Palabras clave:

Arquitectura bioclimática, desarrollo económico, galpón de cuyes.
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ABSTRACT

In recent years, the breeding of guinea pigs has shown significant growth,

especially in sectors such as Bongará in the Amazonas department. This breeding

has been carried out in dedicated sheds exclusively for this species. Unfortunately,

the design and layout of these sheds do not meet the appropriate conditions to

enhance production. Technical assistance in the construction of these facilities is

minimal, and they have been developed empirically. This led to the present

research, which aimed to study the principles of bioclimatic architecture in order to

contribute to the efficient development of these sheds. The methodology used

involved collecting references through theoretical frameworks, with reliable virtual

repositories (EBSCO, ALICIA, y ProQuest) as the sources. Favorable results were

found in guinea pig breeding with the implementation of bioclimatic architecture

principles, such as proper shed orientation, solar utilization, thermal insulation, and

the use of suitable materials and techniques that ensure a comfortable

environment in the guinea pig sheds. These strategies not only promote animal

welfare but also contribute to energy savings and environmental respect within the

facility.

Keywords:

Bioclimatic architecture, economic development, guinea pig shed.
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I. INTRODUCCIÓN

Los principios de la arquitectura bioclimática, son los que orientan a obtener el

confort térmico, acústico, lumínico, y espacial en un ambiente, “En pocas palabras

arquitectura bioclimática es la evolución del conjunto de conocimientos adquiridos,

por la arquitectura tradicional durante el transcurso de los siglos, con criterios

avanzadas en el ahorro energético y el confort” Garzón, B. (2021). La crianza de

Cavia porcellus (cuyes) en la provincia de Bongará perteneciente al departamento

de Amazonas, es parte de la tradición alimenticia y cultural de la zona. En los

últimos años, se han ido ejecutando proyectos de crianza en mayor envergadura,

en granjas destinadas exclusivamente a la crianza de cuyes, con la finalidad de

comercializar la carne y obtener desarrollo económico para el sector. El desarrollo

eficiente de los criaderos de cuyes, beneficia a la población con el desarrollo

económico en Bongará, debido a que aprovecha los recursos de la zona y brinda

trabajo a la población, “Para poder desarrollar sectores tradicionales o pobres, es

necesario replicar modelos de evolución de los sectores modernos, con

planificación de estrategias integrales. El mencionado proceso, requiere del

desarrollo de: industria, servicio social y cultural, basándose en los recursos

humanos y materiales internos del sector; en síntesis, un desarrollo endógeno”

Zabaleta, C. K. (2004). La crianza de cuyes en galpones, suele ser productiva en

su mayoría, sin embargo, una de las problemáticas es el poco conocimiento de

los pobladores en la construcción de los galpones, debido a que no es el

adecuado para aprovechar el máximo potencial, para obtener el desarrollo

eficiente en los criaderos de cuyes. En consecuencia, se observa la producción

limitada de cuyes y esto se debe a que la construcción del criadero, no brinda el

confort óptimo y control de enfermedades que necesitan los cuyes, para poder

tener un adecuado proceso de engorde y reproducción, “en toda crianza de

animales, se recurren al uso de medicamentos antibióticos, para asegurar el

crecimiento, para contrarrestar y reducir los problemas de salud en los animales,

con el fin de mejorar el la producción” Guzmán, G. et al. (2019). Otra de las

problemáticas observadas en el sector, es la deficiencia en la distribución de

áreas y uso de materiales, se observa que los conocimientos de los pobladores

respecto a construcción, son conocimientos adquiridos de forma empírica y
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debido a esto, no aprovechan correctamente los recursos en cuanto a materiales,

para el buen uso de su potencial y el beneficio de la habitabilidad de los cuyes,

“en los sistemas constructivos con tierra el más común es el adobe, la quincha, y

el tapial. En los mencionados sistemas constructivos, la mayor parte de energía

correspondiente a su producción es la que nos da el sol, debido a que el sol y el

aire, son las fuentes de energía que permiten el secado, evitando la necesidad de

usar el horno, como se hace con el ladrillo cocido. Todo lo antes mencionado

permite minimizar el consumo de energías contaminantes” Rotondaro, R. et al.

(2020). La mala orientación de los ambientes, es también parte de la problemática

muy recurrente en la construcción, de acuerdo al contexto en que se encuentran,

se observa que la mala orientación de los ambientes afecta a la salud de los

cuyes, según Marreros B et al. (2018) dice que “la disposición de los ambientes

de acuerdo al sol y a los vientos, son criterios que definen el confort al interior de

los ambientes de la edificación, cambiando el clima del exterior a el confort del

ambiente interno”. En todo caso la orientación de los ambientes, afecta en el

desarrollo eficiente del criadero, por ende, a la producción de cuyes, y estos se

ven más afectados con la dimensión de los vanos y la relación en cuanto a área,

altura que tienen los criaderos. Aquí se resalta la relevancia de la investigación,

en relación a la implementación de los fundamentos de la arquitectura

bioclimática, que promueven el crecimiento económico mediante la cría de cuyes.

De manera similar, se plantea la factibilidad, de llevar a cabo la investigación,

considerando la viabilidad desde el enfoque tecnológico, además de los

elementos esenciales como el personal, los materiales y los recursos financieros

necesarios para alcanzar un progreso óptimo, donde los beneficiarios serán las

poblaciones en proceso de urbanización, en el caso específico de la población de

la provincia Bongará, departamento Amazonas, mediante la conservación del

medio ambiente y la proyección social, al difundir información relevante para

capacitar a las personas, en cuanto al desarrollo eficiente de los criaderos. El

objetivo general es: Establecer los principios de la arquitectura bioclimática en el

desarrollo eficiente de galpones de cuyes en Bongará - Amazonas 2023. Los

objetivos específicos son: Determinar las condiciones arquitectónicas y climáticas

para la mejor producción de cuyes; Identificar los principios arquitectónicos

bioclimáticos, que se necesitan en el desarrollo eficiente de los galpones;
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Examinar los indicadores de la arquitectura bioclimática, en el desarrollo eficiente

de los galpones.

II. MARCO TEÓRICO

Como se mencionó previamente la arquitectura bioclimática busca el ahorro

energético en la edificación, para lograr este objetivo, el diseño debe aprovechar

las fuentes climáticas a conveniencia y así brindar el confort necesario a través

del acondicionamiento pasivo, lo que permite reducir al mínimo el consumo de

energía. “diseño que analiza el clima y entorno para usar técnicas de

acondicionamiento ambiental, en base a las condiciones del clima y las

necesidades de confort, esta forma de diseñar satisface el confort: higrotérmico,

ventilación, iluminación y acústica" Flores Martell, A. F. (2021). Los galpones de

cuyes necesitan de una ventilación controlada, para mantener el ambiente libre de

gases y olores, pero la razón más importante, es evitar el ingreso directo del aire

a las jaulas de cuyes, ya que puede afectar su estado de salud; en galpones de

cuyes, aves y otras especies animales, se sugiere aprovechar la ventilación

natural como una medida recomendada, para evitar costos asociados a la

ventilación mecánica, tal como menciona Osorio H., et al. (2016) "se debe

procurar que los galpones funcionen con ventilación natural en todo momento

para ahorrar energía eléctrica y evitar gastos en equipos". “Así mismo, hacer uso

de la ventilación natural, nos ayuda a cumplir la función de agente de enfriamiento

bajando el efecto calórico directo, considerando: la orientación y las

características del diseño, que favorezcan la ventilación en el espacio

arquitectónico” Marreros Vejarano, B. J. (2018). La incidencia del sol en el galpón

es importante, para satisfacer la necesidad de permitir el ingreso de los rayos

solares a los espacios interiores o exteriores, con el objetivo de lograr un confort

higrotérmico adecuado. Tal como menciona Miro Quesada. (2003) "el

asoleamiento influye de forma directa en las disposición y forma de los elementos

arquitectónicos que controlan el clima". Así mismo, “el asoleamiento influye en el

calentamiento, por eso lo óptimo es aprovechar el soleamiento en climas fríos,

con una adecuada orientación, y estrategias en el diseño que controlen el ingreso

de los rayos del sol” Marreros Vejarano, B. J. (2018). “Además de tener luz
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natural, creada por el diseño basado en la orientación del sol, esto fue diseñado

para ahorrar mucha energía". Ávalos, J.et al. (2021) En la crianza de cuyes se

prioriza el desarrollo adecuado de los animales, minimizando cualquier tipo de

pérdida que pueda haber, una de las razones por las cuales se mueren los cuyes

es por el frío, debido a que necesitan de una temperatura que no sea muy baja o

muy alta, por este motivo buscamos una solución desde la perspectiva

arquitectónica, y una alternativa nos la da Luciani et al. (2018) "Los muros de las

fachadas con cámara de aire, tienen un mejor desempeño en mantener estables

las temperaturas interior, a comparación de las fachadas de muro sencillo es decir

que no tienen cámara de aire". La humedad afecta a los cuyes y según OSORIO,

J. A. (2009) "la contaminación del aire se origina principalmente a partir de

material orgánico. Inhalar estas partículas y vapores orgánicos, pueden provocar

distintas enfermedades en las vías respiratorias de animales y humanos." En

cuanto a la inercia térmica, para mitigar los climas muy fríos en las noches, se

pueden tomar alternativas de solución como la de acumular calor, para esto la

construcción con materiales de tierra o piedra, pueden brindar la inercia térmica

adecuada para el interior del ambiente. "Es la capacidad de los materiales para

retener y almacenar calor en su estructura durante las horas de exposición solar,

para reservarlo y liberarlo con la finalidad de dar el acondicionamiento, al

ambiente interior, en la mayoría de veces por las noches, lo cual contribuye a

mejorar el confort térmico, al minimizar las variaciones de la temperatura interior,

a comparación de la temperatura exterior”.Rotondaro, R., et al (2020).“Se ha

comprobado que la inercia térmica, que aportan las grandes masas de piedra de

los muros o la tierra en contacto directo con la planta baja de las envolventes de

los edificios de El Valle, proporciona una mejora higrotérmica durante todo el año”.

Aprovechar este recurso en los galpones, nos puede garantizar la temperatura

estable en el interior y salvaguardar la salud de los cuyes en el galpón. Para

lograr potenciar los galpones, se busca no solo el desarrollo óptimo de las

instalaciones, sino también la reducción de gastos, por eso la utilización de

energías renovables, se presenta como una de las opciones más favorables para

disminuir los costos, ya que es energía que proviene de fuentes naturales y son

inagotables. Como menciona Tobajas Vázquez, M. C. (2018) "En las energías

renovables, la que tiene el auge más considerado, es la solar fotovoltaica, debido
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al costo en crecimiento de las energías convencionales y a los niveles de

contaminación en aumento". Es importante tener en cuenta la energía solar en

ámbitos rurales, ya que "en el Perú es común cubrir el coeficiente de

electrificación con energías no convencionales, siendo la más ocupada la energía

solar, eólica y biogás, los que brindan energía a los sectores, donde la red del

sistema eléctrico interconectado no llega ". Bravo, W. (2019). Dentro del diseño

arquitectónico existe el análisis del contexto, nos sirve para tener los criterios de

diseño, como es el emplear los recursos disponibles en la zona como materiales

de construcción, lo cual permite reducir los costos y aprovechar las propiedades

de confort que ofrecen. Este análisis contextual, nos sirve aún más, cuando el

estilo de arquitectura que se utiliza es el bioclimático. Los techos influyen de

forma directa en la tranquilidad de los animales, debido a que, en épocas de

lluvias, el inadecuado material del techo puede generar estrés y alboroto en los

cuyes, causando aborto en las cuyes preñadas y daños por atropello en los cuyes

pequeños, disminuyendo las producción; otra de las razones por las cuales

debemos considerar el material del techo, es por la transmitencia del calor que

tienen, en la arquitectura bioclimática, nos dan alternativas como es el uso de

techos verdes, Ccoyllo Rojas, T. E. (2022) nos dice que "el uso de techos verdes

aportan a la comodidad térmica, ya que reciben los rayos del sol y realizan un

balance energético, lo que contribuye a regular la temperatura al interior del

ambiente ". Según Tobías Ramírez, S., & Hernández-Pérez, J. G. (2019). "es de

gran importancia utilizar agua de lluvia, por lo tanto, se debe desarrollar un

sistema que mejore las condiciones de una cubierta, en cuanto a la captación y el

rendimiento térmico”. En los análisis realizados por Castaño et al. (2018)

“sugieren que el material usado y la calidad de los pisos, como también la falta de

espacios adecuados para el descanso y dormir, incrementa la probabilidad de que

los usuarios presenten síntomas asociados a enfermedades respiratorias”. La

construcción de muros con el material y recursos de la zona, como es la tierra

para fabricación de adobes o tapiales, es parte de la arquitectura bioclimática y se

caracteriza por las propiedades de confort que brindan, como es el higrotérmico y

el acústico. Además "la arquitectura sostenible, es la solución para el cuidado del

medio ambiente, ya que usa los recursos naturales para su construcción, además

que aportan energía, así mismo como el confort térmico, permiten el ahorro
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económico" Portocarrero Aguilar, F. I. (2021). En las instalaciones de un galpón, el

sistema constructivo recomendable es "los muros de adobe son parte del sistema

constructivo con tierra cruda y están básicamente formados por el aparejo de

adobes, que son unidades de tierra cruda secadas al calor del sol y estas se

aglutinan con barro que hace la función de mortero". Juan Carlos Rivera Torres

(2012). “En los sistemas constructivos con tierra, el más común es el adobe, la

quincha y el tapial. En los mencionados sistemas constructivos, la mayor parte de

energía correspondiente a su producción, es la que nos da el sol, debido a que el

sol y el aire son las fuentes de energía que permiten el secado, evitando la

necesidad de usar el horno, como se hace con el ladrillo cocido. Todo lo antes

mencionado, permite minimizar el consumo de energías contaminantes”

Rotondaro, R. et al. (2020) Las condiciones de confort que requiere el galpón:

confort lumínico, pues la iluminación afecta directamente en el horario del sueño

de los seres vivos y es totalmente recomendable lograr el confort lumínico, como

menciona Durán Subirana, V., & García Rodríguez, E. (2019) "La iluminación

adecuada y el color usado, son las dos cosas fundamentales del confort lumínico".

“El confort lumínico, permite lograr el bienestar del usuario, en un determinado

ambiente, en el cual no haya exceso de iluminación o falta de esta”. TAREB.

(2004). Confort higrotérmico: De La Cruz Baluis, L., et al. (2020) concluyen que

“este confort se logra a través del adecuado tratamiento en el acondicionamiento

que se le da al ambiente, en el diseño arquitectónico, el material de construcción

o el aprovechamiento de la ventilación y el sol, benefician al espacio con confort

higrotérmico.” Confort acústico: “esto debe proporcionar al ambiente interior, las

condiciones necesarias, para satisfacer al máximo las experiencias del usuario,

criterios como el acondicionamiento acústico aportan a la funcionalidad de la

edificación”. Saldaña León, C. A. (2018). "Las características del confort sonoro,

se basan esencialmente en el adecuado nivel de reverberación y el adecuado

nivel sonoro, para cada actividad, usando el acondicionamiento adecuado para

evitar otros ruidos que puedan provocar molestia, por el nivel sonoro".

Steegmann, E., & Acebillo, J. (2008). Según Vásquez Soto, J. C. (2021) "El

control de la crianza de los cuyes en los galpones, se centra en el proceso

evolutivo de cada especie y está constituido por etapas". Las razas de cuyes, “el

Perú cuenta principalmente con tres razas de cuyes: Raza Perú, Raza Andina y
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Linea Inti”. Chileno Roque, L. A. (2018). "La raza Perú en cuyes, se la considera

pesada, por el proceso de su crecimiento, y alto rendimiento, siendo utilizada

como la base genética paterna; la Raza Andina es la considerada liviana y alta

frecuencia de celos postpartum; finalmente, la Raza Inti se caracteriza por tener

un comportamiento intermedio, y posee buena habilidad combinatoria”. Reynaga

Roja, M. F. et al. (2020). En cuanto a la producción “se demuestra que la

producción y el comercio de cuyes, es aceptada por estudios, como labor

importante en el ámbito agropecuario, en el cual se espera, que a través del

impulso y producción pueda evolucionar de las formas artesanales o tradicionales,

para poder así adoptar sistemas tecnificados, donde se genere mayor producto y

de mejor calidad, con el fin de garantizar los estándares sanitarios adecuados,

que son necesarios para su consumo y contar con un galpón que sea competente

a nivel nacional e internacional en el sector agropecuario". Osorio-Pardo, D.,

Simpalo-Lopez, W., (2021). "Respecto al tipo de alimentación, se realizan de

forma criolla, así es como ellos lo definen y constan de alfalfa, morochillo, hoja de

maíz, hierba del suelo o alfagiwa y en las épocas calurosas del verano, cuando

escasea la yerba, se alimentan a los cuyes con cebada, avena, col y brócoli.

Cuestión que les ayuda a disminuir los costos, puesto que son plantas sembradas

en los mismos huertos de las personas". Jacome Calvache, V. J. (2016). “En

consecuencia, para poder desarrollar sectores tradicionales o pobres, es

necesario replicar modelos de evolución de los sectores modernos, con

planificación de estrategias integrales. El mencionado proceso requiere del

desarrollo de: industria, servicio cultural y social, partiendo de los recursos

humanos y materiales inherentes al sector; en síntesis, un desarrollo endógeno”

Zabaleta, C. K. (2004). La accesibilidad del galpón, “Las vías que permitirán el

acceso al galpón, también deben pasar por un estudio donde se demuestran los

impactos tanto negativos como positivos. Hablamos de la creación y priorización

de un diseño de rutas previamente verificadas, ya que de ello dependerá la

viabilidad del proyecto”, así como menciona Morales Betancourt, D. (2014).

“Analizar el contexto es primordial, porque determinará la cercanía a otros

equipamientos, que a su vez permitirán evaluar la potencial área en donde genere

impacto y permita el comercio de manera fluida. Esta información, nos permitirá

generar pautas y definir estrategias, dentro de un contexto sostenible y viable.”
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Fernández-Fernández, A.-M. (2021) nos dice que "es necesario planificar y

gestionar la movilidad y accesibilidad de manera adecuada, integrándose en los

planes de desarrollo, con el fin de acompañar el crecimiento urbano deseado”

Peña-Bermúdez, Y. A., & Rodríguez-Aguilar, D. (2015). Miralles-Guascb, C. (2012)

señalan que “se debe tener en cuenta el tipo de transporte con el cuál se

trabajaría, ya que no todos tienen el mismo nivel de incidencia en el proceso. Es

necesario analizar el reparto modal de la población y también podremos

determinar el grado de contaminación que esto pueda producir.

III. METODOLOGÍA

3.1 Tipo y diseño de investigación
3.1.1 Tipos de investigación:

La investigación se caracteriza por su enfoque cualitativo, el cual implica

recopilar y analizar información, a través de la obtención de diversas opiniones y

puntos de vista de los participantes. Para lograrlo, se utilizan técnicas de

recopilación de información que no siguen un formato estandarizado. La finalidad

principal es reconstruir la realidad, según la percepción de los participantes,

aportando una visión fresca, natural y completa de los fenómenos. Este enfoque

de investigación se aplica especialmente en disciplinas humanísticas como la

arquitectura.

3.1.2 Diseño de investigación:
Se ejecuta en relación a las dos variables (principios de la arquitectura

bioclimática y desarrollo eficiente de galpones de cuyes) donde se emplea un

enfoque de diseño de investigación no experimental, específicamente descriptivo

y correlacional causal; dado que la información será hallada en tiempo real,

permitirá obtener la percepción de los participantes, en cuanto a la relación de los

principios de la arquitectura bioclimática y el desarrollo eficiente de galpones de

cuyes, debido a que se relaciona como causa y efecto.
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3.2 Categorías, Subcategorías y matriz de categorización

3.2.1 Ámbito temático
Uso del clima a favor de galpón (ventilación, asoleamiento, temperatura, humedad

relativa, nivel freático, precipitaciones, inercia térmica), fuentes de energías

renovables (sol, agua, aire, vegetación, instrumentos de captación, instrumentos

de acumulación, instrumentos de distribución), propiedades de materiales de la

zona (techos, pisos, muros), instalaciones de un galpón (sistema constructivo,

eléctricos, sanitarios), diseño de un Galpón (orientación, volumetría, escala,

distribución), las condiciones de confort (confort lumínico, confort higrotérmico,

confort acústico), la reproducción de cuyes (etapas, razas, producción)

accesibilidad del galpón (cercanía a vías de acceso, contexto, medios de

transporte).

3.2.2 Problema de investigación:
¿Qué principios de la arquitectura bioclimática permitirán el desarrollo

eficiente de criaderos de cuyes en Bongará - Amazonas 2022?

3.2.3 Preguntas de investigación
¿Cuáles son las condiciones arquitectónicas actuales que limitan la

producción de cuyes? ¿Cuáles son los principios arquitectónicos bioclimáticos

que se necesitan en el desarrollo eficiente de los criaderos? ¿Cuáles son los

indicadores de la arquitectura bioclimática en el desarrollo eficiente de los

criaderos?

3.2.3 Objetivos
El objetivo general es: establecer los principios de la arquitectura

bioclimática en el desarrollo eficiente de criaderos de cuyes en Bongará -

Amazonas 2022.

Los objetivos específicos son: Determinar las condiciones arquitectónicas y

climáticas para la mejor producción de cuyes; Identificar los principios

arquitectónicos bioclimáticos, que se necesitan en el desarrollo eficiente de los

galpones; Examinar los indicadores de la arquitectura bioclimática, en el

desarrollo eficiente de los galpones.
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3.3 Escenario de estudio
El lugar de estudio será la provincia de Bongará, y se seleccionarán tres

galpones de cuyes para el análisis.

3.4 Participantes
Serán elegidos debido a que cumplen con las características de interés.

Además, se seleccionarán de manera intencionada a los individuos de la

población que generalmente son de fácil acceso.

● 3 propietarios de galpones de cuyes de Bongará - Amazonas

● 2 veterinarios

● 2 arquitectos que conozcan las condiciones de la zona.

3.5 Técnicas e instrumentos de recolección de datos
Para llevar a cabo este trabajo, se emplearán las siguientes técnicas e

instrumentos para recopilar datos:

Técnicas:

- Entrevista: Se llevará a cabo una entrevista estructurada a los criadores de

cuyes que forman parte de la muestra seleccionada.

- Observación: Se acudirá a la ubicación de los galpones seleccionados con

previo acuerdo, con la finalidad de conseguir información directa y confiable

para el estudio, se utilizarán fichas de observación como método de

recolección de datos.

Instrumentos:

- Cuestionario: Se realizarán una secuencia de preguntas a los pobladores

con la finalidad de conseguir la información necesaria, para nuestra

investigación. (ANEXO 3).

- Fichas de observación: Se llevará a cabo un análisis de los criaderos de

cuyes y su entorno inmediato para observar el tipo de material de

construcción utilizado y analizar los recursos disponibles en la zona.

(ANEXO 4).

10



3.6 Procedimiento
Iniciamos con la correcta disposición de la información con la que se

cuenta, de manera que facilite la organización de la misma conforme se vaya

desarrollando la investigación a través de fases, siendo la primera la obtención de

lo que posteriormente servirá como marco teórico, tales como tesis, artículos de

investigación, libros y la revisión de antecedentes, que puedan sustentar la

investigación, todo ello obtenido a través de fuentes escritas y plataformas de

búsqueda virtual.

A continuación, se lleva a cabo la creación y validación de los instrumentos

utilizados para recopilar datos, donde se determinará las preguntas correctas que

serán resueltas por la población participante designada, todo ello enfocado a

comprender y orientar la investigación.

Posterior a ello se inicia la fase de recolección de datos, la cuál se realizará de

manera presencial, previa coordinación con los entrevistados, el cuestionario y

ficha de observación propuestos, se utilizarán en la aplicación correspondiente y

su evaluación se llevará a cabo a través de las categorías, subcategorías e

indicadores presentes en la matriz de categorización, con la finalidad de tener una

mejor organización, al momento de analizar la información recaudada.

3.7 Rigor científico

Para poder garantizar veracidad y credibilidad, la investigación se verá

apoyada, mediante la evidencia tangible del registro consolidado en el proceso de

desarrollo, sea escrito, visual o audiovisual. No sólo recogerá los datos, sino

además, el proceso de la construcción desde lo recopilado. Además se acudirá a

dos especialistas que cuenten con experiencia en el tema, será responsabilidad

de ellos evaluar los instrumentos de recolección de datos, antes de su aplicación

e informarán si aprueban el instrumento, o de haber alguna corrección indicarán

las partes que se tiene que subsanar para asegurar que la calidad de la

investigación sea la adecuada.
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3.8 Método de análisis de datos
Los instrumentos previamente evaluados y seleccionados serán a través

de una exhaustiva revisión, acorde a las categorías determinadas en la matriz de

categorización. La entrevista se aplicará a especialistas como arquitectos y

veterinarios, todo esto se realiza con el objetivo de asegurar la obtención de

información precisa y confiable, acorde a lo requerido para desarrollar la

investigación. Los datos serán sometidos a un análisis descriptivo y se evaluará la

concordancia con los instrumentos de recolección de datos, para contrastarlos

con el contenido proporcionado por el marco teórico, con la finalidad de dar

conclusiones contundentes a los objetivos de la investigación, a través de la

comparación de la perspectiva del entrevistado, con las teorías plasmadas en el

marco teórico. Finalmente los datos obtenidos, una vez contrastados, permitirán

tener un panorama más amplio de las condiciones, del estado actual de los

galpones de cuyes y los conocimientos con los que se cuentan actualmente.

3.9 Aspectos éticos
El presente proyecto de investigación, sigue los requisitos establecidos en

la guía de elaboración de productos de investigación proporcionada por la

Universidad César Vallejo, en la recolección de teorías se respetó la autoría y

fueron correctamente citados los autores correspondientes a la información con la

norma APA 7a Ed. Asimismo, se respetarán los valores y costumbres de los

entrevistados, al momento de la encuesta, para asegurar su bienestar psicológico

y su dignidad. (esta escueto, indicar que todas las personas que van a ser

entrevistadas y que van a participar en la investigación, son informadas de que

todo lo que expresen va a ser tomado como parte de la investigación)
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Primer objetivo específico:

Determinar las condiciones arquitectónicas y climáticas para la mejor producción

de cuyes.

Tabla N° 01: Condiciones necesarias para la crianza del cuy.

Veterinarios

1 2

En general necesitan siempre de
iluminación, temperatura estable,
limpieza y seguridad ante
depredadores

Es necesario tener controlado el tema
de ventilación, temperatura,
iluminación, humedad, alimentación y
la limpieza constante.

Fuente: Elaboración propia.

Interpretación:

El 100% de entrevistados indica que las condiciones necesarias para la crianza

de cuyes están basadas en el control de la ventilación, iluminación, temperatura

estable, humedad baja, limpieza constante y seguridad ante depredadores. Tal y

como menciona Garzón, B. (2021) “En pocas palabras arquitectura bioclimática es

la evolución del conjunto de conocimientos adquiridos, por la arquitectura

tradicional durante el transcurso de los siglos, con criterios avanzados en el

ahorro energético y el confort”

Lo cual hace referencia al confort que brindan los principios de la arquitectura

bioclimática, con la orientación del galpón, asoleamiento y aislamiento térmico,

con el uso de materiales y técnicas, debido a esto, se debe utilizar la arquitectura

bioclimática, para potenciar el desarrollo de los galpones, con las condiciones

necesarias de confort, para la crianza adecuada de los cuyes y además tener

ahorro energético en el local.
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Tabla N° 02: Tipo de ventilación adecuada para un galpón de cuyes.

Veterinarios Alta Baja Por
convección

1 x

2 x

Fuente: Elaboración propia.

Interpretación:

Del total de entrevistados el 100% indica, que el tipo de ventilación más adecuada

es la ventilación alta, argumentando que esta permite tener controlado el tema de

depredadores, olores y la salud de los cuyes, en crianza a gran escala. Lo cual

concuerda con Osorio H., et al. (2016) que además dice que "se debe procurar

que los galpones funcionen con ventilación natural en todo momento para ahorrar

energía eléctrica y evitar gastos en equipos”

La ventilación del galpón se puede controlar dependiendo del suelo o cama en el

que se crían los cuyes, la mejor es la ventilación alta, porque ayuda a mantener el

espacio ventilado sin afectar a los ejemplares. No se debe utilizar la ventilación

baja, ya que al tener un clima que cambia constantemente, el interior del galpón,

sufrirá cambios bruscos en su temperatura, lo cual afecta la salud de los cuyes.

Tabla N° 03: Exposición al sol de los cuyes.

Veterinarios Directa Indirecta

1 Afecta Favorece

2 Afecta Favorece

Fuente: Elaboración propia.

Interpretación:
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Del total de encuestados el 100% dice que la exposición directa al sol, afecta a los

cuyes, argumentan que estos se deshidratan. Pero indican que el asoleamiento

indirecto es benéfico, porque permite al cuy absorber la vitamina D y además

ayuda a controlar la humedad del suelo generado por la orina del cuy. Según

Ávalos, J., et al. (2021) “Además de tener luz natural, creada por el diseño

basado en la orientación del sol, esto fue diseñado para ahorrar mucha energía"

Se debe evitar la incidencia solar directamente en los cuyes, para no causar

deshidratación, en su lugar se pueden plantear estrategias arquitectónicas, que

generen asoleamiento indirecto, para evitar la humedad en el galpón y a su vez

mantenerlo iluminado de forma natural.

Tabla N° 04: Temperatura adecuada para la crianza de cuyes.

Veterinarios Temperatura

1 22° a 25°C

2 18° a 24°C

Fuente: Elaboración propia.

Interpretación:

El 100% de encuestados coincide en que la temperatura adecuada para los cuyes

oscila entre los 18° a 25°.En la provincia de Bongará el clima presenta muchas

variaciones, desde calor extremo a lluvias torrenciales, por lo que para tener el

control de la temperatura, se debe priorizar el asoleamiento. Según Marreros

Vejarano, B. J. (2018). “El asoleamiento influye en el calentamiento, por eso lo

óptimo es aprovechar el soleamiento en climas fríos, con una adecuada

orientación y estrategias en el diseño, que controlen el ingreso de los rayos del

sol”. Se debe orientar al galpón de este a oeste, para mantener la temperatura

regulada durante el año, de esta forma la incidencia del recorrido solar, se

distribuirá proporcionalmente en el galpón, independientemente de la estación del

año en que se encuentre.
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Tabla N° 05: Consecuencias de la humedad en galpones de cuyes.

Veterinarios

1 2

Problemas respiratorios y dérmicos
como dermatitis o ampollas. La
humedad en los galpones se produce
por la misma orina de los cuyes.

A partir de 12 % de humedad se crea
un microclima en el suelo que produce
amoniaco, este afecta a la piel, fosas
nasales y en general vías
respiratorias de los cuyes.

Fuente: Elaboración propia.

Interpretación:

El 100% de los entrevistados coincide en que la humedad se produce por la orina

de los cuyes y trae consecuencias para la salud, ocasionando problemas

dérmicos y respiratorios. Según OSORIO, J. A. (2009) "la contaminación del aire

se origina principalmente, a partir de material orgánico. Inhalar estas partículas y

vapores orgánicos, pueden provocar distintas enfermedades en las vías

respiratorias de animales y humanos." Para evitar los daños en los cuyes, los

propietarios usan la ventanas altas, para mantener ventilado el ambiente y pozos

elevados que aíslan a los animales del suelo, el material de estos pozos es malla

metálica, que permite que los residuos producidos por los animales, caigan al

suelo, el cual es de tierra compactada que evita la acumulación de la orina. Este

sistema de drenaje, es la estrategia tradicional observada para filtrar los líquidos.
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Segundo objetivo específico:

Identificar los principios arquitectónicos bioclimáticos, que se necesitan en el

desarrollo eficiente de los galpones.

Tabla N° 06: Factores para una buena ventilación en galpón de cuyes.

Arquitectos

1 2

Para cualquier tipo de ventilación se
debe tener en cuenta, primordialmente
la dirección de los aires en el contexto
exterior, en este caso de galpones
recomendaría ventanas altas.

Se debe tener en cuenta la dirección
del viento, para que los galpones se
orienten en ese sentido o se
propongan vanos para el ingreso y
salida del aire en el sentido del viento.
Además como el galpón de cuyes está
cerrado, entre la unión del muro y el
techo se deben proponer los vanos
libres, para que se mantenga fresco el
ambiente.

Fuente: Elaboración propia.

Interpretación:

El 100% de entrevistados concuerda que se debe realizar un estudio de la

dirección de los vientos y que los vanos o ventanas que se propongan, sean altas

para mantener el ambiente fresco. De esta forma se tiene más control de la

temperatura y la humedad dentro del galpón. Según Marreros Vejarano, B. J.

(2018). "bajando el efecto calórico directo, considerando: la orientación y las

características del diseño, que favorezcan la ventilación en el espacio

arquitectónico". Sin embargo el 33% de los galpones observados, usan ventanas

bajas y amplias, es evidente que no se realizaron estudios de dirección de vientos

previos a la construcción, en consecuencia no mantiene regulada la temperatura,

lo cual causa deficiencia en el funcionamiento del galpón, tal como se aprecia en

el cuadro de diseño (Anexo 9). Se debe utilizar ventanas altas con un alféizar no

menor a 1.90m y a su vez realizar un estudio de dirección de vientos, antes de

realizar el diseño del galpón, para evaluar la ubicación de los vanos y sus
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dimensiones, estas consideraciones son necesarias para lograr que el proyecto

cuente con el confort necesario.

Tabla N° 07: Criterios para aprovechar el asoleamiento en el galpón.

Arquitectos

1 2

En la zona se recomienda usar
coberturas que no transmitan mucho
calor, no utilizar calamina; una opción
es la teja andina y que la estructura no
sea de metal, en su lugar se puede
usar madera de la zona.

Los cuyes no necesitan estar
expuestos al sol de forma directa, se
debe considerar la orientación de los
vanos opuestos al recorrido del sol,
entonces los vanos deben proponerse
en las caras de las fachadas norte y
sur.

Fuente: Elaboración propia.

Interpretación:

Del 100% de entrevistados, el 50% mencionan criterios sobre el material

recomendable a usar en coberturas, precisando que no deben transmitir mucho

calor como la calamina, indican que la mejor opción es la teja andina y en cuanto

a la estructura recomiendan usar madera, que puede ser obtenida de la zona; el

otro 50% nos hablan de criterios relacionados al recorrido solar, por lo que nos

mencionan que la orientación de los vanos deben de ser opuestos al mismo, es

decir ventanas altas en las caras norte y sur del galpón.

Según MIRÓ QUESADA, Luis (2003) "el asoleamiento influye de forma directa en

la disposición y forma de los elementos arquitectónicos que controlan el clima".

Se debe emplazar los galpones con orientación de este a oeste, para que la

incidencia solar sea lineal, sobre la cobertura y que las ventanas se ubiquen en

las fachadas norte y sur, para evitar que el sol ingrese directamente a los cuyes.

18



Tabla N° 08: Criterios de la arquitectura bioclimática para mantener temperatura

ideal al interior del galpón.

Arquitectos

1 2

Se debe tener en cuenta las
características de los materiales que
usan, y el tipo de ventilación.

Si el lugar donde se va realizar el
galpón es una zona de frío, se debe
proponer materiales que aíslen el frío o
que ayuden a conservar la
temperatura, depende mucho del
sistema constructivo. Ahora si el lugar
es una zona calurosa se deben usar
materiales que mantengan una
temperatura promedio. Todo esto va
de la mano del asoleamiento y
ventilación del ambiente.

Fuente: Elaboración propia.

Interpretación:

El 100% de los entrevistados concuerdan que independientemente del clima frío o

caliente, el control de la temperatura, se basa principalmente en el material, tipo

de ventilación, asoleamiento y sistema constructivo que se utilice. Las

características mencionadas anteriormente, se relacionan directamente con los

principios de la arquitectura bioclimática, según Portocarrero Aguilar, F. I. (2021)

"la arquitectura sostenible, es la solución para el cuidado del medio ambiente, ya

que usan los recursos naturales para su construcción, además que aportan

energía para el confort térmico y por ende benefician al ahorro económico" En los

galpones visitados, se observó que el 100% cumple con el asoleamiento

adecuado, pero solo el 34% mantiene la temperatura ideal; el 33% se ve afectado

porque utiliza calamina en sus muros (ver anexo 8), este material no es el

adecuado para mantener la temperatura regulada al interior del galpón; el 33%

utiliza ventanas bajas (ver anexo 9), las cuales no permiten la ventilación

adecuada para mantener la temperatura, produciendo cambios drásticos en el

ambiente, que se hace más notorio en el frío de la noche. Lo mejor es utilizar

adobe o madera para los muros del galpón, por su propiedad de estabilizar la
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temperatura y su costo bajo, por ser recurso de la zona. Teniendo en cuenta la

altura de los pozos y el alféizar de las ventanas altas, la altura del espacio interior

del galpón, no debe ser menor a 2.40m para que la ventilación por convección

funcione y la temperatura no se vea afectada.

Tabla N° 09: Tratamientos que debe tener un galpón ante posibles precipitaciones.

Arquitectos

1 2

Se debe tener en cuenta la inclinación
del techo, ver si es mejor de 1 agua o
2 aguas, y siempre sus canaletas a los
costados, para la captación de agua.

El reglamento nacional de
edificaciones estipula pendientes de
los techos según la zona, en Bongará
por ser zona lluviosa se considera
entre 25 a 30 % de pendiente. Y en lo
personal recomiendo techo a 2 aguas.

Fuente: Elaboración propia.

Interpretación:

El 100% de los entrevistados coinciden, en que debido a las lluvias los galpones

en Bongará deben de tener una cubierta, esta puede ser de 1 o 2 aguas para

proteger al local y aprovechar las lluvias. Según Tobías Ramírez, S., &

Hernández-Pérez, J. G. (2019). "es de gran importancia utilizar agua de lluvia, por

lo tanto, se debe desarrollar un sistema que mejore las condiciones de una

cubierta en cuanto a la captación y el rendimiento térmico”. Se observa que la

cubierta, puede mejorar la eficiencia y producción del galpón, en el caso de los

galpones visitados tienen la pendiente adecuada, pero no cuentan con canaletas,

lo más óptimo es colocar canaletas para captar el agua y poder aprovechar este

recurso pluvial.
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Tabla N° 10: Material con inercia térmica recomendado para el bienestar de cuyes

dentro del galpón.

Arquitectos

1 2

Recomiendo el adobe, ya que se
puede elaborar con los recursos
naturales de la zona para disminuir
costos.

La madera es un buen material para
conservar el calor del sol del día y
mantener la temperatura durante la
noche, pero requiere de
mantenimiento La otra opción que
recomendaría sería el adobe, con
revoque que lo proteja de la
intemperie.

Fuente: Elaboración propia.

Interpretación:

El 100% de los entrevistados recomiendan al adobe como mejor material por su

propiedad de inercia térmica, indican que es la mejor opción en la zona, ya que

usa los recursos naturales para su elaboración, además proponen que se utilice

un revoque que lo proteja de la intemperie, en caso de precipitaciones o en

previsión de la humedad. Según Rotondaro, R., et al. (2020) “en los sistemas

constructivos con tierra, el más común es el adobe, la quincha, y el tapial. En los

mencionados sistemas constructivos, la mayor parte de energía correspondiente a

su producción, es la que nos da el sol, debido a que el sol y el aire, son las

fuentes de energía que permiten el secado, evitando la necesidad de usar el

horno, como se hace con el ladrillo cocido. Todo lo antes mencionado permite

minimizar el consumo de energías contaminantes”. En la visita a los galpones se

observó que 33% usa calamina en sus muros, la cual tiene mucha transmisión de

calor y poca inercia térmica, en consecuencia afecta al confort higrotérmico del

galpón. Sin embargo, el adobe en los muros del galpón permite la inercia térmica

y su costo es accesible para los usuarios.
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Tabla N° 11: Utilización de la energía solar.

Arquitectos

1 2

De acuerdo al diseño, orientar los
sectores que a cierta hora necesiten
estar con sol, para la limpieza y
mantenimiento del confort.

Los rayos del sol son una gran fuente
de energía y estos pueden ser
captados por medio de paneles
solares, esta energía se puede utilizar
para la iluminación interior y exterior
del galpón, reduciendo los costos de
uso de la infraestructura.

Fuente: Elaboración propia.

Interpretación:

Del 100 % de entrevistados, el 50% indica que la mejor forma de aprovechar el

sol es usándolo, como fuente de iluminación natural para el galpón y el otro 50%

sugiere que se le puede sacar provecho como energía renovable, con el uso de

paneles solares para captar la energía solar y así reducir los costos, en caso se

necesite energía eléctrica para iluminación u otros. Según Tobajas Vázquez, M. C.

(2018) "En las energías renovables, la que tiene el auge más considerado, es la

solar fotovoltaica, debido al costo en crecimiento de las energías convencionales

y a los niveles de contaminación en aumento". De los galpones visitados se

observa que el 67% no cuenta con paneles solares (ver anexo 7), lo cual no

afecta al funcionamiento del galpón, ya que el 100% de los galpones cuentan con

iluminación natural, que otorga confort lumínico al local (ver anexo 9). Se debe

considerar el recorrido del sol en el diseño del galpón, para utilizarlo como fuente

de iluminación natural, reducir costos y garantizar su funcionamiento eficiente.
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Tabla N° 12: Sistema de ventilación en el galpón.

Arquitectos

1 2

En el tema de ventilación, hacer un
estudio de las direcciones del viento y
ver si hay árboles alrededor que
amortigüen.

Al igual que el sol, se puede captar
energía eólica y esta puede usarse
para para dar funcionamiento a algún
sistema que se emplee dentro del
galpón. Estas energías limpias son
ideales para este tipo de
infraestructura ya que ayuda a reducir
costos.

Fuente: Elaboración propia.

Interpretación:

Del 100% de entrevistados, el 50% indica que lo mejor es tener una ventilación

natural, sugieren que previo al diseño del galpón, se haga un estudio de la

dirección del viento y ver si hay elementos (árboles) alrededor que amortigüen al

mismo; el otro 50% propone usar el aire para generar energía eólica, que se

puede utilizar como energía limpia y poder reducir costos, según Bravo, W.

(2019). "En el Perú, es común cubrir el coeficiente de electrificación con energías

no convencionales, siendo la más ocupada la energía solar, eólica y biogás, los

que brindan energía a los sectores, donde la red del sistema eléctrico

interconectado no llega". En la visita a los galpones, se observó que el 100% no

cuenta con la implementación de infraestructura para captar energía eólica ( ver

anexo 7), lo cual no afecta al funcionamiento del galpón, también se observó que

el 100% usa la ventilación natural ( ver anexo 9), pero el 33% hace mal uso de la

ventilación natural, como se evidencia en la interpretación de la tabla número 6.

Siendo necesario realizar el estudio de dirección de vientos del sector, previo al

diseño del galpón.
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Tercer objetivo específico:

Examinar los indicadores de la arquitectura bioclimática, en el desarrollo eficiente

de los galpones.

Tabla N° 13: Formas de organizar a los cuyes en las jaulas.

Etapa Galpón 1 Galpón 2 Galpón 3

Reproducción 1 macho cada 7 a
10 hembras

1 macho por cada 8
a 10 hembras

7 hembras 1 macho
en cada poza

Lactancia gazapos
permanecen en la
poza en que
nacieron durante
aproximadamente a
20 días

gazapos
permanecen con
sus madres en la
poza en que
nacieron hasta los
22 días

gazapos se
mantienen con sus
madres en la poza
de donde nacieron
entre 15 a 21 días

Engorde se separan en
pozas según su
sexo y cuando ya
estan desarrollados
se seleccionan los
que serán
destinados a
reproducción

se separan en
pozas según su
sexo, entre 30 a 45
días. Pasado ese
tiempo se
selecciona a los
que irán a
reproducción.

en pozas según su
sexo, para luego de
un mes seleccionar
a los que van a
reproducción y los
que serán para el
consumo.

Fuente: Elaboración propia.

Interpretación:

El 100% de los entrevistados coinciden en la forma de organización de cuyes, en

pozas determinadas, según la etapa en que se encuentren, en reproducción

colocan a 1 macho con un promedio de 7 a 10 hembras; en lactancia reubican a

los padrillos y dejan en la poza a los gazapos y sus madres, por un aproximado

de 15 a 21 días; para la etapa de engorde, cogen los cuyes que culminaron su

ciclo de lactancia y se reubican en pozos según su sexo, en el proceso de esta

etapa selecciónan a los cuyes que seran para reproducción y los que serán para

la venta. Según Vásquez Soto, J. C. (2021) "El control de la crianza de los cuyes
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en los galpones, se centra en el proceso evolutivo de cada especie y está

constituido por etapas". De los galpones visitados, se observa que el 100 %

consideran la zonificación de los pozos, para la clasificación de los cuyes según

su etapa. La altura de la base de los pozos deben ser mayores a 70 cm para

aislar la humedad producida por la orina de los cuyes y que el material que se

utilice sea malla con protección plastificada, para asegurar su resistencia, evitar el

óxido y facilitar la limpieza, así mismo con esta altura, se consigue la ergonomía

en el manejo de los cuyes.

Tabla N° 14: Índice de muertes al mes de cuyes por galpón.

Galpón 1 Galpón 2 Galpón 3

Es alta, en su mayor
parte debido al frío de las
noches, porque los
cuyes amanecen
muertos.

En un 5% a 10% de
muertes al mes; es
poco, a veces las
madres paren en la
noche y el frío mata a los
gazapos.

Entre 1% al 2% muertes
al mes, básicamente
mueren por atropello de
las cuyes cuando se
alborotan o rara vez por
la presencia de los
depredadores (ratas) que
roen la madera y entran
al galpón.

Fuente: Elaboración propia.

Interpretación:

Del 100% de entrevistados, el 33% presenta como máximo 1 o 2 muertes por

cada 100 cuyes y se debe al atropello ocasionado por el alboroto y a los

depredadores que puedan infiltrarse al galpón; el 67% presenta 10 muertes de

cada 100 de cuyes debido al frío, Según Marreros Vejarano, B. J. (2018). "Así

mismo, hacer uso de la ventilación natural, nos ayuda a cumplir la función de

agente de enfriamiento”. Se evidencia que las muertes se deben al mal

tratamiento del galpón, en cuando a los materiales utilizados y a la ventilación, por

ende el mal uso de la ventilación, hace que por las noches el frío sea extremo, lo

que coincide con lo observado en la tabla (ver anexo 10), que indica que del total
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de galpones el 33% cuenta con condiciones de confort; el 67% tiene deficiencia

en el control de temperatura, debido en un 50% por usar muros de calamina (ver

anexo 8) y 50% debido a la ventilación cruzada con ventajas bajas (ver anexo 9).

Lo óptimo es usar las ventanas altas para ventilar los galpones, ya que es la

mejor solución para controlar la ventilación, sin afectar la temperatura adecuada

para los cuyes.

Tabla N° 15: Época del año con mayor producción de cuyes.

Galpón 1 Galpón 2 Galpón 3

Los meses de verano En verano La producción es alta y
continua durante el año.

Fuente: Elaboración propia.

Interpretación:

Del 100% de entrevistados, el 33% cuenta con producción continua a lo largo de

todos los meses del año, en cambio se observa que el 67% tiene mejoras en su

producción en el verano, la arquitectura bioclimática según Flores Martell, A. F.

(2021) " el diseño que analiza el clima y entorno para usar técnicas de

acondicionamiento ambiental, se realiza de acuerdo a las condiciones del clima y

las necesidades, esta forma de diseñar, satisface el confort higrotérmico,

ventilación, iluminación y acústica". Se evidencia que el 67% tiene mayor

producción en los meses verano y 33% que tiene continuidad alta producción,

debido al control de temperatura, ya que utilizan madera en sus paredes, lo que

mantiene la temperatura regulada, especialmente en las noches, que la

temperatura es más baja, al interior del galpón durante el año (ver anexo 8). Se

debe utilizar arquitectura bioclimática, para mejorar la producción de cuyes y las

condiciones de confort integral en el galpón, basado en el análisis climático del

sector.
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Tabla 16: Medios de transporte para acceder al galpón de cuyes.

Galpón 1 Galpón 2 Galpón 3

Peatonalmente y en
animales de carga,
camino de herradura

Motos y carros,
utilizando trocha o

caminos carrozables.

Motos y carros,
utilizando trocha o

caminos carrozables.

Fuente: Elaboración propia.

Interpretación:

Del 100% de propietarios el 67% cuenta con la accesibilidad adecuada para la

entrada y salida al galpón y el 33% tiene acceso complicado. Según

Fernández-Fernández, A.-M. (2021) "es necesario planificar y gestionar la

movilidad y accesibilidad de manera adecuada, integrándose en los planos de

desarrollo, con el fin de acompañar el crecimiento urbano deseado” En los

galpones visitados, el 33% no cuenta con cercanía a vías (ver anexo 11), lo cual

según el propietario reduce el índice de ventas. Para obtener un mejor desarrollo

eficiente del galpón, es necesario considerar que el terreno donde se plantee un

galpón, tenga vías de acceso cercanas.
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V. CONCLUSIONES

1.- Los galpones no tienen un buen rendimiento, debido a que no aprovechan los

recursos naturales como el sol y el viento, no están bien orientados y tampoco no

utilizan los materiales adecuados, haciendo que los cuyes no tengan un ambiente

óptimo.

2.- En los galpones la humedad se produce por la orina de los cuyes y afecta su

salud, ocasionando problemas dérmicos y respiratorios.

3.- El estudio reveló que un preocupante 33% de los galpones analizados carecen

de ventanas adecuadas, lo que indica la ausencia de estudios previos sobre la

dirección de los vientos. Como resultado, la temperatura no está regulada de

forma adecuada y esto afecta negativamente al funcionamiento eficiente de los

galpones.

4.- La orientación de los galpones es de este a oeste, lo que permite una

distribución uniforme de la luz solar en el interior del galpón, sin importar la

temporada.

5.- El 100% utiliza cobertura de calamina, lo que afecta el funcionamiento interior

del galpón en cuanto al confort higrotérmico y acústico.

6.-La mayor parte de galpones (66%) no mantienen la temperatura, debido al uso

de calamina en los muros y ventanas bajas, esto afecta a la regulación de la

temperatura, lo que provoca cambios bruscos en el ambiente, especialmente

durante las frías noches.

7.- Es necesario que la cubierta de los galpones, mejore su eficiencia porque esto

incide en la producción. Es importante destacar que hacen falta canaletas como

una oportunidad para captar y aprovechar el agua pluvial.
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8.- El uso de calamina en un 33% en los muros produce alta transmisión de calor

y una baja inercia térmica, lo que afecta negativamente el confort higrotérmico de

los galpones.

9.- La iluminación es natural en todos los casos, sin embargo se puede modificar

las condiciones de los galpones, para el mejor control durante la noche en la que

no se utilizan sistemas de iluminación.

10.- Ninguno de los galpones, cuenta con la infraestructura necesaria para

aprovechar la energía eólica, aunque esto no afecta directamente su

funcionamiento. Además, todos los galpones utilizan ventilación natural, pero

aproximadamente, un tercio de ellos no hace un buen uso de esta opción.

11.- Al interior de los galpones, se desarrollan los pozos generalmente en forma

lineal, no definiendo adecuadamente las circulaciones, lo que dificulta su normal

desarrollo.

12.- Las muertes en el galpón, se deben al deficiente tratamiento de los

materiales y la ventilación inadecuada. El análisis de los datos, revela que un alto

porcentaje de galpones, carece de condiciones de confort y presenta problemas

en el control de temperatura. Este problema se atribuye en un 50% al uso de

muros de calamina y en otro 50% a la falta de una ventilación cruzada eficiente.

13.- La mayor parte de los galpones (67%) no tiene la producción continua,

debido a que no existe un control de temperatura adecuado, generando índice de

muertes y una baja producción de cuyes.

14.- La carencia de vías de acceso en un tercio de los galpones, ha demostrado

tener un impacto negativo en el índice de ventas.
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VI. RECOMENDACIONES

1.- La implementación de los principios de la arquitectura bioclimática, como la

adecuada orientación del galpón, el aprovechamiento del sol y el aislamiento

térmico, junto con el uso de materiales y técnicas adecuadas, resulta fundamental

para garantizar un ambiente confortable en los galpones, destinados a la crianza

de cuyes. Esta estrategia no solo promueve el bienestar de los animales, sino que

también contribuye al ahorro energético del local.

2.- Usar pozos elevados, protege a los cuyes de la humedad, estos deben ser de

malla metálica y el suelo de tierra compactada. Esta estrategia tradicional de

drenaje, permite que los residuos caigan al suelo, y se filtren los líquidos para

evitar la acumulación de orina y garantizar un entorno saludable para los

animales.

3.- Utilizar ventanas altas con un alféizar de al menos 1.90m y llevar a cabo un

estudio exhaustivo sobre la dirección de los vientos antes de diseñar los

galpones, a fin de evaluar la ubicación y dimensiones adecuadas de las aberturas.

4.- Se debe ubicar los galpones, con orientación de este a oeste y colocar las

ventanas en las fachadas norte y sur, para asegurar una incidencia solar lineal

sobre la cobertura y evitar la exposición directa del sol a los cuyes. Lo que

contribuye a mejorar las condiciones para el crecimiento y la productividad en el

espacio.

5.- Utilizar tejas andinas como material de cobertura, para evitar la transmisión

excesiva de calor y emplear estructuras de madera obtenida localmente. Estas

elecciones en materiales y estructuras, se basan en criterios de arquitectura

bioclimática y sostenibilidad, pueden mejorar las condiciones ambientales dentro

de los galpones, promoviendo el bienestar de los animales y optimizando la

productividad, al tiempo que se aprovechan los recursos disponibles en la zona.
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6.- Implementar estrategias arquitectónicas, que proporcionen asoleamiento

indirecto al galpón, para evitar acumulación de humedad y tener una iluminación

natural adecuada. Estas medidas contribuirán al bienestar y salud de los cuyes,

promoviendo un entorno óptimo para su crianza.

7.- Utilizar materiales como adobe o madera en los muros del galpón, ya que

tienen la capacidad de estabilizar la temperatura y son de bajo costo al ser

recursos locales.

8.- Considerar la altura de los pozos y el alféizar de las ventanas altas, ya que el

espacio interior del galpón, no debe ser inferior a 2.40 metros para permitir una

ventilación por convección efectiva y evitar la afectación de la temperatura.

9.- La instalación de canaletas en los galpones, es necesaria para maximizar el

aprovechamiento de este valioso recurso y optimizar aún más su funcionamiento.

Al implementar se mejora la gestión del agua, lo que contribuirá a hacer más

sostenible el galpón.

10.- El uso de adobe o tapial en los muros, ofrece una solución favorable, ya que

permite una mayor inercia térmica y su costo resulta accesible para los usuarios.

11.- Es importante tener en cuenta el recorrido del sol al diseñar los galpones,

aprovechando esta fuente de iluminación natural para reducir costos y garantizar

un funcionamiento eficiente, especialmente en horas de la noche, debiendo

utilizarse sistemas eco amigables.

12.- Realizar un estudio exhaustivo de la dirección de los vientos en el área antes

de diseñar un nuevo galpón, con el objetivo de optimizar su ventilación y mejorar

las condiciones internas.

13.- La zonificación de los pozos es un método efectivo para la clasificación de los

cuyes según su etapa, considerando la circulaciones para el personal que los

atiende.
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14.- La altura de la base de los pozos, debe ser superior a 70 cm con el fin de

evitar la humedad generada por la orina de los cuyes. Es recomendable utilizar

malla con protección plastificada como material, ya que garantiza resistencia,

previene el óxido y facilita la limpieza. Esta altura también proporciona una

ergonomía adecuada en el manejo de los cuyes.

15.- Para garantizar un ambiente óptimo para los cuyes, se recomienda utilizar

ventanas altas como solución ideal, ya que permiten una ventilación adecuada sin

comprometer la temperatura necesaria.

16.- El 33% de galpones muestra una producción continua y alta a lo largo del

año, debido al control de temperatura logrado mediante el uso de madera en las

paredes del galpón, lo que permite mantener la temperatura regulada,

especialmente durante las noches cuando las temperaturas son más bajas.

17.- Se debe implementar la arquitectura bioclimática, basada en el análisis

climático del sector, con el objetivo de mejorar tanto la producción de cuyes como

las condiciones de confort integral en el galpón. Esto permitirá optimizar la

producción en todas las estaciones del año y garantizar un entorno adecuado

para el bienestar de los animales.

18.- Para lograr un desarrollo eficiente en la operación de un galpón, resulta

crucial considerar la ubicación del terreno y asegurarse de que existan vías de

acceso cercanas. Esto garantizará una mejor conectividad y facilitará el flujo de

mercancías, lo que a su vez puede aumentar las oportunidades de venta y

mejorar los resultados comerciales.

19.- Utilizar los residuos orgánicos generados por los cuyes, para ser procesados

en abono y poder ser aprovechados en la fertilización de la alfalfa u otras plantas,

que posteriormente servirán para alimentar a los mismos, de esta forma logramos

una economía circular que potencia la eficiencia del galpón.
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ANEXOS

Anexo 1.- Operacionalización de variables.

Fuente: Formulación propia

Anexo 2.- Formulación de objetivos.

Fuente: Formulación propia



Anexo 3.-Variables, dimensiones e indicadores.

Fuente: Formulación propia



Anexo 4.- Cuadro de teorías.

Fuente: Formulación propia



Fuente: Formulación propia



Anexo 5.- Encuestas:

Fuente: Formulación propia



Anexo 6.- Matriz de validación de juicio de expertos a especialista en el ambiente:

















Anexo 7.- Ficha de observación de energías renovables.

Fuente: Formulación propia

Anexo 8.- Ficha de observación de materiales.

Fuente: Formulación propia



Anexo 9.- Ficha de observación de diseño.

Fuente: Formulación propia

Anexo 10.- Ficha de observación de condiciones de confort.

Fuente: Formulación propia



Anexo 11.- Ficha de observación de accesibilidad.

Fuente: Formulación propia

Anexo 12.- Fotografías de galpones .
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