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Resumen 

El presente estudio tiene como objetivo principal analizar de qué manera la función 

arquitectónica influye en el confort ambiental percibido por los habitantes de las viviendas 

de la Asociación Santa Rosa De Piérola en el distrito de SMP en el año 2024. La 

metodología empleada es cualitativa con un diseño no experimental y fenomenológico; se 

recopilo por medio de las entrevistas, fichas de observación y levantamiento de planos. La 

población del estudio comprende 8 viviendas y 15 participantes en el distrito de San Martín 

de Porres. Los resultados indican que las viviendas identificadas como FA, FB, KA y DA 

presentan una mejor distribución espacial, iluminación y ventilación, lo que proporciona un 

mayor confort ambiental a sus habitantes. Por otro lado, las viviendas FC, D2, LA y L2 

evidencian la ausencia de un flujo adecuado, ventilación e iluminación, resultando en un 

menor confort ambiental. Se concluye que la función arquitectónica tiene una influencia 

significativa en el confort ambiental percibido. Además, se observó que cada uno de los 

participantes tiene una percepción personalizada del confort, influenciada por el esfuerzo 

emocional y económico invertido en la construcción de sus viviendas. 

Palabras clave: Confort Ambiental, Función Arquitectónica, Construcción, 

Vivienda. 
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Abstract 

 

 

The main objective of this study is to analyze how the architectural function influences the 

environmental comfort perceived by the inhabitants of the homes of the Santa Rosa De 

Piérola Association in the district of SMP in the year 2024. The methodology used is 

qualitative with a non-experimental and phenomenological design; It was compiled through 

interviews, observation sheets and drawing of plans. The study population includes 8 

households and 15 participants in the San Martín de Porres district. The results indicate 

that the homes identified as FA, FB, KA and DA have better spatial distribution, lighting and 

ventilation, which provides greater environmental comfort to their inhabitants. On the other 

hand, homes FC, D2, LA and L2 show the absence of adequate flow, ventilation and 

lighting, resulting in lower environmental comfort. It is concluded that architectural function 

has a significant influence on perceived environmental comfort. Furthermore, it was 

observed that each of the participants has a personalized perception of comfort, influenced 

by the emotional and economic effort invested in the construction of their homes. 

 

 

Keywords: Environmental Comfort, Architectural Function, Construction, Housing. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

En los últimos cuatro años, la perspectiva de la calidad de vida en los hogares 

ha cambiado considerablemente. Durante este período, muchos usuarios han 

experimentado una incomodidad notable con el uso de los diferentes ambientes de 

sus viviendas. Un factor importante es la función arquitectonica de la vivienda, por 

la cual se entiende que es un diseño habitacional libre, donde existe una relación 

de función, accesibilidad y proporción, en general, es el lazo entre la especie y su 

hábitat (1). Para poder interpretar como la función arquitectónica se debe 

considerar factores importantes como; la distribución espacial, adaptabilidad del 

entorno y el impacto cultural. Ya que en algunos casos presenta elementos que se 

han considerado inadecuados en su espacio (2). En este sentido, existen diferentes 

referentes con la calidad la vida, estos pueden medirse por medio del confort 

térmico, lumínico, acústico, olfativo y psicológico; que nos brindará un nivel de 

satisfacción de los usuarios con sus ambientes. 

 

Según datos globales de ONU la vivienda asequible inadecuada en las 

ciudades, en especial en países con ingresos bajos y medios, es una de las causas 

de la urbanización informal y el crecimiento de los barrios marginales (3). Se estima 

que alrededor del 80% de las ciudades del mundo no cuentan con opciones de 

vivienda asequibles para la mayoría de su población. Si a esta crisis mundial de la 

vivienda, se anexa al estado de emergencia del cambio climático, afectarían el 

confort ambiental (4). 

 

En América latina el 33,7% de sus habitantes vive en la carencia. Además, el 

hecho de que casi el 50% de los pobladores del sector no cuenta con una vivienda 

adecuada (5). El factor de la pobreza, el desempleo y la sobrepoblación hace 

inevitable la expansión urbana y habilitación de una edificación autoconstruida que 

brinda disconformidad del uso de los espacios y su entorno. Para mejorar la crisis 

de la eficacia de vida de los habitantes en sus hogares, plantea intervención del 

estado, de modo que brinda facilidades de préstamos accesibles y permisos 

municipales. De esta manera se desarrollarán mejores construcciones, que tomen 
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en cuenta elementos que puedan brindar el confort ambiental necesario, para ello 

es importante mejorar la selección de materiales aplicados en la construcción (6). 

 

Según el estudio de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios del Perú 

(ADI Perú) menciona que el 80% de las edificaciones son construidas por los 

mismos propietarios. Las edificaciones autoconstruidas emplean materiales al azar, 

sin datos técnicos o de calidad. Generando la presencia de manchas blanquecinas 

en la pared conocidas como humedad, debilitando la estructura y al mismo tiempo 

dando un mal aspecto a los muros. Además, Perú es un país con una diversidad 

de clima que afectan a los acabados de las viviendas, desgastando por las 

patologías del concreto (7). Esto genera que los usuarios no se sientas conforme 

con su vivienda.   

 

En la actualidad el departamento de lima que alberga 33 distritos que tiene todas 

las clases sociales; San Martín de Porres (SMP) distrito el nivel socioeconómico B, 

C y D, presenta en sus alrededores una expansión urbana autónoma. La evolución 

territorial del distrito en los últimos años, ha venido de forma creciente evidenciando 

las primera urbanización, asociaciones y AA.HH. (Asentamientos Humanos). 

Actualmente la Asoc. Santa Rosa de Piérola en el distrito de SMP, existe un gran 

% de viviendas autoconstruidas, además en el año 2010 realizaron la regularización 

a nivel municipal sobre los títulos de propiedad de las viviendas, por medio de la 

municipalidad para entregar los títulos de propiedad y se puedan inscribir a la 

SUNARP. Debido a la falta de documentación, las viviendas de esta asociación 

fueron autoconstruidas, ya que era muy dificultosa solicitar el permiso de edificación 

de sus viviendas porque solo tenían el título de propiedad. Es por ello que los 

habitantes suelen cuestionarse si sus viviendas satisfacen realmente sus 

necesidades. Esta incertidumbre puede surgir debido a diversos factores, como la 

disposición de los espacios, la iluminación, la ventilación, la distribución de muebles 

y la utilidad de cada área. La búsqueda de un entorno que proporcione confort y 

armonía es una preocupación constante para quienes buscan optimizar su 

experiencia en el hogar. 
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En base a la problemática desarrollada se manifestó el problema general: ¿ 

De qué manera la función arquitectónica influye en el confort ambiental en las 

viviendas en la Asociación Santa Rosa De Piérola en el distrito de San Martín de 

Porres en el año 2024?, para un mejor desarrollo del problema general se planteó 

los subsiguientes problemas específicos: ¿En qué manera influyen la distribución 

espacial de las viviendas de la Asociación Santa Rosa De Piérola al confort?, ¿De 

qué manera la adaptación de entorno de las viviendas afectan a la confort lumínico 

y olfativo?, ¿De qué manera la adaptación del entorno e impacto cultural de las 

viviendas influyen en los niveles de confort térmico y acústico? y ¿De qué manera 

el adaptación sociocultural influye en el confort psicológico?. 

 

El propósito de esta investigación fue analizar cómo la función arquitectónica 

de las viviendas en la Asociación Santa Rosa de Piérola, ubicada en el distrito de 

San Martín de Porres, influyó en el confort ambiental de sus habitantes en el año 

2024. Se buscó comprender y documentar de qué manera los diferentes aspectos 

del diseño arquitectónico afectaron la calidad de vida de los residentes, con el fin 

de proporcionar recomendaciones que pudieran mejorar el bienestar y el confort 

ambiental en futuros desarrollos residenciales. 

 

Respecto a los Objetivos, se tiene el Objetivo general: Analizar de qué de 

qué manera la función arquitectónica influye en el confort ambiental en las viviendas 

en la Asociación Santa Rosa De Piérola en el distrito de SMP en el año 2024; para 

un mejor desarrollo del objetivo general se planteó los siguientes objetivos 

específicos:  Analizar cómo la distribución espacial de las viviendas de la 

Asociación Santa Rosa De Piérola influye en el confort térmico; Evaluar en qué 

medida la adaptación de entorno de las viviendas afectan a la confort lumínico y 

olfativo; Examinar de qué manera la los materiales y técnicas de construcción 

influyen en los niveles de confort térmicos y acústico, y por último Explorar de qué 

manera adaptación sociocultural influye en el confort psicológico de los usuarios. 

 

La planificación y gestión urbana debían tener un punto en común que era la 

accesibilidad, ya que la configuración de la distribución espacial se basaba en las 

funciones urbanas que promovían el equilibrio en el desarrollo urbano. Asimismo, 
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los estudios sobre funciones y centralidades urbanas eran necesarios para mejorar 

la información y ayudar a tomar decisiones favorables. Para romper el eje central 

por requerimiento del uso de las viviendas, se plantearon nuevos puntos centros 

funcionales en los alrededores o afueras de la ciudad, brindando una alternativa 

accesible y adecuada a los pobladores. De esta manera, se jerarquizaba la 

distribución urbana espacial, recopilando un conjunto de respuestas relacionadas 

con el área local, la clase de vivienda, la satisfacción del vecindario, la vivienda y 

los servicios de la ciudad. Tanto los pobladores como las autoridades debían actuar 

con responsabilidad, ya que sus conductas afectaban el medio ambiente y debían 

mejorar sus entornos. El proceso de creación de áreas residenciales proponía una 

mejor distribución de los ambientes, reflejando el cambio en el crecimiento de 

espacios de vivienda nueva (8) (9) (10). 

 

El aporte de las propuestas de vivienda se centró en intentar fusionar el diseño 

arquitectónico con la autoconstrucción, a pesar de que este tipo de propuestas no 

eran inéditas, pero sí era importante desarrollar el mecanismo. Primero se presentó 

un diseño de vivienda con el factor de crecimiento de sus habitantes, comenzando 

con los barrios informales, ya que estos se construían en base a sus necesidades 

y en algunos casos sin una línea técnica (normas de construcción). Se pudo 

considerar que, en estos ambientes familiares, las actividades cotidianas se 

desarrollaban de manera relacional y se dividían al azar. En este sentido, se 

debieron considerar algunos factores importantes, como hacer que la actividad 

funcionara con su necesidad y proponer desafíos sociales. Desarrollando las líneas 

de la reflexión, la forma, y la comprensión de la técnica utilizada en el espacio 

habitado, se planteó el interés por nuevos ámbitos relacionados con sus actividades 

cotidianas. Finalmente, se alinearon los puntos semejantes y accesibles para tener 

como resultado una vivienda funcional y accesible (11) (12) (13). 

 

En tres casos de estudio sobre viviendas, se realizaron investigaciones para 

recopilar datos sobre las condiciones ambientales dentro de los hogares. En primer 

lugar, se llevó a cabo una investigación en dos viviendas unifamiliares en Nueva 

Zelanda, donde se registraron la temperatura, la humedad, la hermeticidad y la 

calidad del aire durante varias semanas. Los resultados mostraron que había 
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excesos en los límites establecidos por los estándares internacionales. En México, 

se realizó la misma recopilación de datos en 15 viviendas utilizando sensores de 

temperatura y humedad. El resultado fue que el 92% de las viviendas no alcanzaron 

los niveles adecuados de confort. Además, en los Países Bajos, se aplicó el mismo 

estudio a ocho habitaciones en diferentes niveles de pisos en una residencia, lo 

que reveló la insatisfacción de los usuarios debido a que los niveles de temperatura 

y humedad afectaban directamente su estado físico. Las mejoras en los entornos 

internos no pueden garantizarse únicamente mediante cambios en la tipología de 

las viviendas; deben implicar un diseño ambiental reflexivo. Además, los estudios 

coincidieron en que los ambientes no cumplían con los estándares internacionales 

establecidos, generando malestar en los usuarios. Por ello, se plantea realizar un 

estudio adecuado de los requerimientos del usuario, proporcionar mejor 

información técnica y considerar el calentamiento global en el diseño funcional (14) 

(15) (16). 

 

Además, se consideraron algunos factores que afectan el confort. Algunas 

investigaciones, como las realizadas en la aldea de Xixinan y sobre sistemas 

constructivos, revelaron importantes deficiencias en el confort térmico y acústico de 

las viviendas. En Xixinan, la satisfacción con el ambiente térmico fue muy baja, con 

solo un 8,2% en invierno y un 8,8% en verano, mientras que la insatisfacción 

alcanzó el 75,4% y el 70,2%, respectivamente. La calidad ambiental interior fue 

percibida como más incómoda en invierno, aunque la satisfacción con el ambiente 

sonoro fue alta, alcanzando el 70,8%. La calidad del aire también fue bien valorada, 

con un 46,1% de satisfacción en invierno y un 66,6% en verano. En cuanto a los 

sistemas constructivos, las viviendas tradicionales presentaron temperaturas fuera 

del rango de confort NEC. Las viviendas con estructura de acero liviano (LSF) 

mejoraron estas condiciones, especialmente con estrategias de optimización alta, 

logrando temperaturas más cercanas a los estándares normados. El control de 

infiltraciones de aire fue crucial para el confort térmico. Las viviendas LSF 

aumentaron significativamente las horas de confort y se presentaron como una 

opción viable en ciudades ecuatoriales como Cuenca, Ecuador, contribuyendo 

además a reducir el impacto ambiental. Estos estudios subrayaron la necesidad de 

mejorar el diseño térmico y acústico, así como la calidad del aire interior, para elevar 
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el confort de los residentes en diversas condiciones climáticas y sistemas 

constructivos. Juntas, estas tres propuestas resaltaron la importancia de considerar 

factores como la satisfacción térmica y acústica, la calidad del aire y la eficiencia 

de los sistemas constructivos en el diseño de viviendas. La integración de estos 

aspectos resulta esencial para desarrollar entornos habitacionales que ofrezcan un 

mayor bienestar y confort a sus habitantes. (17) (18). 

Con referencia a los efectos de los materiales y los tipos de construcción, se 

observó que las investigaciones y simulaciones mostraron diferencias clave entre 

materiales innovadores y tradicionales en el comportamiento térmico de las 

viviendas. Los materiales innovadores mantuvieron una mayor estabilidad térmica 

y menos fluctuaciones en temperaturas frías, mientras que los materiales 

tradicionales protegieron mejor del frío, pero presentaron mayores fluctuaciones 

térmicas. El vidrio de baja especificación no aseguró el confort térmico, pero los 

materiales no convencionales lograron un equilibrio entre aislamiento y luz. Ninguno 

de los materiales estudiados se mantuvo dentro del rango de confort de 18-24°C 

según ASHRAE 55.1 para climas fríos, lo que sugiere la necesidad de implementar 

acciones pasivas y realizar más investigaciones con prototipos a escala para validar 

los datos. En cuanto a los sistemas constructivos, las viviendas tradicionales 

presentaron temperaturas fuera del rango de confort NEC. Las viviendas con 

estructura de acero liviano (LSF) mejoraron ligeramente las condiciones térmicas 

y, con estrategias de optimización alta, se acercaron más a los estándares 

normados. El control de infiltraciones de aire resultó crucial. Las viviendas LSF 

ofrecieron mayor confort térmico que las tradicionales, con un aumento del 11% en 

horas de confort y hasta un 35% con mejoras adicionales. Las variables clave 

incluyeron el aislamiento en la cubierta, el entrepiso y la losa de cimentación. En 

ciudades situadas a 2500 m.s.n.m., las viviendas bien orientadas mantuvieron un 

rango de confort entre 18°C y 26°C, pero se debe revisar su adaptabilidad para 

climas más extremos. Estas investigaciones resaltan la importancia de seleccionar 

adecuadamente los materiales y optimizar los sistemas constructivos para mejorar 

el confort térmico de las viviendas. La implementación de estrategias pasivas y el 

uso de materiales innovadores pueden contribuir significativamente a alcanzar los 

estándares de confort necesarios, especialmente en climas extremos. (19) (20).  
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El estudio de casos de una edificación A en referencia al confort lumínico 

reveló que los recorridos del sol durante los días examinados tuvieron un efecto 

positivo mayor en la fachada norte, aumentando la iluminación de los espacios. Por 

ejemplo, la fachada sur, con menor altitud solar, se benefició menos, iluminando 

solo entre el 5% y 10% del área de suelo. Los elementos de sombreado 

desempeñaron un papel crucial en evitar el deslumbramiento y el exceso de calor. 

El vidrio S-AC (vidrio sencillo con tinte azul turquesa) fue identificado como el mejor 

sistema de acristalamiento para iluminación natural, reduciendo las ganancias de 

calor en un 55%. Por otro lado, al realizar comparaciones con los resultados de las 

simulaciones computacionales, se observaron diferencias de hasta un 14% en las 

evaluaciones de SDA (Spatial Daylight Autonomy) al comparar un escenario actual 

con uno futuro de aumento de radiación solar, y de un 10% con uno de menor 

radiación. Se evidenciaron diferencias de hasta un 22,3% en todos los casos 

simulados, mostrando la incertidumbre en el desempeño lumínico futuro. Además, 

la edificación B podría ver reducido este valor si se implementaran aleros y vidrios 

más eficientes energéticamente. Se destacó la importancia de considerar el 

desempeño lumínico en escenarios de cambio climático. Se concluyó que es 

posible lograr una iluminación natural óptima y reducir el calor en climas cálido-

secos utilizando el acristalamiento adecuado. Además, se resaltó el desempeño 

lumínico de edificaciones con adaptaciones para minimizar las ganancias térmicas. 

(21) (22) 

Además, los estudios sobre confort térmico revelan su complejidad, 

dependiendo de una variedad de factores que pueden evaluarse tanto de forma 

objetiva como subjetiva. Mientras que las mediciones objetivas ofrecen datos 

cuantificables, las respuestas subjetivas varían según la percepción individual del 

usuario, influenciada por diversos factores. Es crucial examinar ambas perspectivas 

para comprender plenamente la sensación de confort ambiental en las viviendas, 

ya que cada usuario experimenta el entorno de manera única, considerando 

aspectos como la temperatura del aire, la humedad, la velocidad del viento y 

factores personales como la actividad metabólica y la vestimenta. Esta 

comprensión integral es esencial para diseñar espacios habitables que promuevan 

el bienestar y la satisfacción de quienes los habitan. (23) (24) 
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La vivienda autoconstruida, en su gran mayoría, presenta áreas construidas 

pequeñas que aumentan sus ambientes con el paso del tiempo. El confort térmico 

se define como la sensación de calor del usuario en relación con el ambiente de la 

vivienda, y para mejorarlo se empleaba un artefacto que regulaba los niveles de 

temperatura de cada espacio. Este equipo modelado permitía simular los 

parámetros de ocupación y uso de la vivienda, obteniendo así la estimación del 

confort térmico. El empleo de la ventilación y diversas técnicas trajo una mejor 

variación en los niveles de temperatura y humedad relativa, pero no fue suficiente 

durante los meses de invierno. Es esencial mantener un equilibrio en el uso de la 

energía y la calidad del aire, ya que de lo contrario se podría favorecer la expansión 

de moho y la proliferación de ácaros del polvo doméstico. El sistema con mejor 

rendimiento para mantener la residencia dentro de los parámetros de confort 

térmico se consideró el sistema VRF (Variable Refrigerant Flow). Este sistema 

presentó un ahorro energético anual del 14,76% en climatización y un ahorro en el 

gasto energético anual del 10,11% en comparación con el sistema Split, siendo más 

atractivo y con una vida útil más larga. Además, se debe considerar la elección de 

mejores materiales para los acabados de la vivienda con el fin de mantener una 

temperatura adecuada en los ambientes, cumpliendo con las normativas 

nacionales basadas en los requerimientos de los parámetros y la calidad ambiental 

interior (25) (26). 

La implementación cuidadosa de elementos olfativos enriqueció las 

experiencias sensoriales de las personas. Por ejemplo, la elección de aromas 

específicos o la inclusión de plantas aromáticas difundieron fragancias agradables 

en el ambiente. Además, el control de la frescura y calidad del aire interior, mediante 

sistemas de aire acondicionado y ventilación, previno la presencia de olores 

indeseables. Estas estrategias olfativas impactaron de manera notable las 

emociones y estados psicológicos, promoviendo un entorno cómodo y agradable 

que mejoró la calidad de vida de los residentes. Una edificación midió el confort 

olfativo y los valores obtenidos de calidad del aire mostraron que en el 95% de los 

casos se encontraban entre 600 ppm y 1000 ppm, con niveles más altos en invierno, 

aunque dentro de los rangos aceptables según la norma DIN EN 13779. Las 

encuestas indicaron que el 54% de los insatisfechos con la calidad del aire se 

concentraron en invierno, debido a olores, especialmente el de humo de tabaco. 
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Este descontento coincidió con niveles elevados de CO2, baja renovación de aire 

y alta concentración de compuestos orgánicos volátiles (VOC), lo que requería un 

tratamiento especial. En verano, la calidad del aire mejoró gracias al control manual 

de las ventanas, lo que también mejoró la percepción de los usuarios y la eficiencia 

en sus tareas, además de reducir síntomas de malestar (27) (28). 

 

Por lo general, los propietarios de las viviendas se sienten orgullosos de ellas, 

considerándolas parte del patrimonio familiar y sintiéndose seguros en ellas. Sin 

embargo, calificaron negativamente la amplitud de los espacios, diseñados con los 

requerimientos mínimos. A pesar de esto, la mayoría no deseaba cambiar de 

vivienda, prefiriendo futuras ampliaciones para adaptar los espacios a sus 

necesidades. En términos de percepción psicológica, el entorno olfativo tuvo un 

impacto mayor en el confort total que el ambiente térmico. La evaluación de la 

percepción visual mediante modelos a escala reveló que los espacios que 

integraban madera eran preferidos por los encuestados, siendo descritos con 

términos de bienestar y confort visual. En comparación, los espacios con superficies 

blancas no recibieron las mismas valoraciones positivas. A pesar de tener valores 

de luminancia más bajos, los espacios con madera fueron preferidos debido a su 

calidez y naturalismo, vinculados a la materialidad y la biofilia, demostrando que la 

preferencia no se basaba únicamente en la mayor luminosidad (29) (30). 

 

Para poder dar fundamento a la investigación se consideran algunas teorías, 

que nos permitirán entender la primera categoría de función arquitectónica. Como 

por ejemplo tenemos a Le Corbusier con su la teoría de la "máquina para habitar" 

en el año 1923, el menciona sobre la eficiencia funcional y la optimización del 

espacio en el diseño de viviendas, promoviendo la idea de que la forma sigue a la 

función (31). Por otro lado, en la segunda categoría, se considera la teoría del 

“calidad ambiental por” por Amilcar, el indica que la temperatura, la iluminación, la 

ventilación, la acústica, olfativa y psicológica, factores ambientales influyen en la 

comodidad de las personas en los edificios y entornos construidos (32). Además, 

la Teoría Constructivista de la Percepción, por Richard Gregory propuso que la 

percepción es un proceso constructivo en el que el cerebro interpreta la información 

sensorial para construir una representación del mundo, por factores individuales 
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como la memoria, la cultura y el contexto. Debido a estas diferencias individuales, 

cada persona puede percibir el mismo estímulo de manera diferente.  (33).  

 

La función arquitectónica es el uso previsto del espacio, la comodidad de 

quienes lo habitarán y su integración armoniosa en el entorno circundante; no solo 

debe ser estéticamente agradable, sino también funcional y adaptado a las 

necesidades de sus usuarios (34). Distribución espacial de una vivienda es el 

estudio del metraje y la función de este. Dando como resultado una programación 

de la vivienda, donde van a existir una relación de función y tamaño del área, donde 

se dividen en 3 grupos; espacios especiales, espacios generales y espacios de 

servicios (35). Adaptación del entorno implica a todas modificaciones que debe 

realizarse en el ambiente físico que este alrededor del individuo dependiente que 

permitirá realizar sus actividades cotidianas de una forma sencilla e independiente 

(36). Impacto cultura se visualiza en la construcción de las edificaciones, por medio 

de los materiales, organizar los espacios y elementos de decoración (37). 

 

Para un mejor entendimiento de la sub categoría de la distribución espacial 

consideraremos tres indicadores, entre las cuales tenemos, dimensión de los 

ambientes, función espacial y antropometría. Las cuales definiremos a 

continuación: 

 

La dimensión indica que hace referencia a las medidas de un ambiente donde 

se puede visualizar apreciar el tamaño y volumen (38). Por otro lado, tenemos la 

función espacial que se considera la relación de funcionalidad de los ambientes 

interiores de la vivienda, dentro de ella tenemos 3 zonas, la zona privada, esto hace 

referencia a las habitaciones, cuarto de lectura, sala estar o cualquier otro ambiente 

para el descanso o concentración, zona social hace referencia a los ambientes de 

comedor, cocina, sala de juegos, gimnasio o cualquier otro ambiente relacionado 

con las actividades de energía y servicio tiene una relación integrada las zona 

privada y social donde hay actividades físicas en menor escala como una habitación 

más pequeña, área de lavaderos, baños, almacén entre otros (39). Además, la 

antropometría es el estudio comparativo de las medidas y capacidades del cuerpo 

humano, en base a su entorno como techos altos, puertas, pasillos entre otros y las 
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medidas usadas de los mobiliarios en el diseño ergonómico (40). Además, es la 

relación entre la expansión de la vivienda con el espacio personal y la interacción 

de los individuos en el desenvolvimiento de los espacios. (41) 

 

Para entender mejor la sub categoría de la adaptación del entorno 

consideramos tenemos 3 indicadores; topografía del terreno brinda forma, 

delimitación, accidentes de la superficie del terreno con una determinada escala; 

como el posicionamiento global y sistema de detección de luz y distancia (42) . El 

asoleamiento que se refiere a la cantidad de luz solar que llega a una ubicación 

específica, ya sea en el interior de un edificio, en un espacio exterior, o en un terreno 

en particular, durante un período de tiempo determinado, generalmente a lo largo 

del día (43). Además, consideramos el vano y ventanas, según la Real Academia 

Española menciona que se le llama vano al espacio hueco de la plataforma sólida 

que cumple con la función de permitir expandir la luz de un lugar hacia el otro y la 

ventana que permite mirar, ventilar y brindar iluminación.  

 

Para entender mejor el impacto cultural, tenemos 2 indicadores; elementos 

arquitectónicos es la combinación de la expresión y materialización que, 

representada en muros, ventanas, son característica que plasman detalles de forma 

vertical o horizontal que identifican en lugar y tiempo de determinado (44). Los 

acabados son los materiales que se aplican como cobertura en el casco de la 

construcción en general desempeñan un papel importante a la hora de mejorar la 

apariencia y funcionalidad de las estructuras (45). Asimismo, adaptación 

sociocultural la selección de los acabados para pisos, paredes y techos, se 

distribuyen bajo las necesidades del usuario, ya que ayuda a la percepción del 

espacio, la funcionalidad y la calidad de vida de los habitantes (46).  

 

El confort ambiental consiste en prestar atención no sólo a la estética de un 

ambiente, sino al confort y calidez que ofrece cada estancia que está relacionado 

con el confort acústico, térmico y visual de una vivienda (47). Asimismo, la relación 

entre el usuario y el ambiente, es decir, el momento en que el individuo se siente 

cómodo o imparcial en relación con los acontecimientos internos y externos, en 

cuanto a: frío o calor, iluminación y ruido (48). 
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Para un mejor entendimiento del confort ambiental consideraremos cinco sub 

categorías, entre las cuales tenemos confort térmico, lumínico, acústico, olfativo y 

psicológico.  

 

El confort térmico es una sensación ligada al calor específico de cada 

persona con respecto a un ambiente determinado, para ello intervienen algunos 

factores generales como; ventilación, temperatura y humedad (49). La temperatura 

del aire establece unos factores esenciales para establecer el grado de confort 

térmico del ambiente interior y se describe al estado térmico del aire a la sombra 

(50). Además, percepción de la temperatura se mide a partir de los valores de 

diseño interior deben estar en el rango internacional de 15.5 C° y 18.5 C° (51). 

Sensación de calor se manifiesta a través del individuo por medio de la piel que 

trasmite la sensación de calor por acción (52) y las soluciones térmicas son 

propuestas técnicas de instalación de materiales o artefactos.   

 

El confort lumínico es una impresión subjetiva ligada a la cantidad, 

distribución y calidad de la luz, el entorno visual nos da una sensación de 

comodidad cuando podemos ver los objetos con claridad y sin fatiga en una 

atmósfera agradable y colorida (50). Se tomará dentro del estudio dos tipos de 

iluminación una es la iluminación Natural y artificial; la luz natural es la que nace 

desde la bóveda celeste que atraviesan algunas los vanos e iluminan los ambientes 

interiores de una vivienda (53). En cambio, la iluminación artificial es una fuente de 

luz que no se produce de forma natural, está se proyecta por medio de aparatos 

electrónicos como los focos, lámparas, flashes, estroboscópicas entre otras, 

brindado una iluminación en iluminación en la zona interior y exterior de las 

viviendas (54).  

 

Confort Acústico se definen como una condición psicofísica donde una persona, 

en un entorno específico, experimenta una sensación de bienestar en relación de 

la propagación y transmisión de ondas sonoras, infrasonidos y ultrasonidos, en 

frecuencias específicas (50). El ruido exterior está orientado al ser humano, donde 

se asigna un valor sobre la intensidad del sonido lo más semejante a la función del 

oído humano. Para ellos se proyecta una escala logarítmica que permite la 
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comparación en la valoración subjetiva del oído humano. Además, indica que el 

ruido interior se genera dentro de un edificio o espacio y puede ser causado por 

actividades humanas, electrodomésticos, sistemas de calefacción y refrigeración, 

fontanería, sistemas de ventilación, equipos electrónicos, etc (55). Además, el 

reductor de sonido, se puede encontrar en materiales reductores, pero en general 

estos materiales son; duros, pesados, no poroso y muy flexibles, dentro de su 

cuadro de absorción de frecuencia está con mayor absorción de sonido la espuma 

de poliuretano Fonac de 75 mm, material recomendado para el aislamiento sonoro 

(56). 

El confort olfativo es la sensibilidad de percepción individual. (57) . La 

percepción de los olores es por medio del sentido del olfato humano, muy sensible, 

permitía detectar concentraciones bajas de olores, tanto tóxicos como no tóxicos 

(57). Los efectos de estos olores pueden causar agrado o sagrado dependiendo 

que tipo olores, los productos químicos u orgánicos utilizados en las edificaciones, 

como productos de limpieza, cocina, insecticidas, solventes, pinturas y 

pegamentos. se define como la emisión de olor de una adulta media (57). 

 

El confort psicológico, al igual que el confort físico, se refería a la comodidad y 

utilidad de los elementos que componían un entorno. Sin embargo, el confort 

psicológico influía positivamente en el estado de ánimo del cliente. Buscaba que el 

huésped se sintiera a gusto, utilizando principalmente tres elementos: el color, la 

luz y el mobiliario (58). 

La sensación de seguridad se define como el estado subjetivo en el que una 

persona se siente libre de amenazas, miedo o peligro en su entorno. Esta 

percepción puede estar influenciada tanto por factores objetivos, como la ausencia 

real de riesgos, como por factores subjetivos, como la confianza en las medidas de 

protección disponibles (59). El bienestar emocional se definió como un estado en 

el cual las necesidades biológicas, físicas y emocionales de una persona se 

encontraban satisfechas o superadas, sin presencia de ansiedad, presión o miedo. 

Este estado de satisfacción de necesidades y preferencias proporcionaba 

tranquilidad y permitía disfrutar plenamente de un momento o experiencia.  (60) 
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II. METODOLOGÍA 

La Metodología de la Investigación tuvo como objetivo describir y analizar métodos, 

arrojar luz sobre sus limitaciones y recursos, así como aclarar sus presuposiciones 

y consecuencias. Esto se relacionó con la exploración de las potencialidades de los 

métodos en las "fronteras del conocimiento", donde se encuentran zonas de 

penumbra que necesitan ser investigadas más a fondo (61), Es por ello que la 

investigación fue básica debido a que se deseaba indagar, recopilar y revelar el 

grado de la influencia de la función arquitectónica con el confort ambiental de las 

viviendas del sector (62). La investigación cualitativa consistió en la comprensión 

profunda de la naturaleza subjetiva y compleja de los fenómenos estudiados (63).  

Además, se entendía que la estructura de la investigación se tomaba en base a la 

relación del entrevistado y los participantes del estudio (64). Por lo tanto, la 

investigación comprendió las percepciones y experiencias, para poder obtener una 

comprensión profunda de cómo los habitantes percibían y experimentaban la 

función arquitectónica y el confort ambiental en las viviendas.   

El diseño no experimental se realizó sin maniobrar premeditadamente las 

variables, solo se prestó atención al acontecimiento de la manera como se veía en 

su contexto esencial (65). Es por ello que en la investigación se observó y analizó 

la información para interpretar la influencia de la función arquitectónica en el confort 

ambiental de las viviendas del sector. Además, se consideró transversal debido al 

hecho de que se recopiló la información en una zona, hora y fecha determinadas. 

 

La investigación fue llevada a cabo bajo un diseño fenomenológico, 

fundamentado en las experiencias personales que fueron subjetivas para los 

participantes. Estas experiencias fueron analizadas por el investigador 

considerando su temporalidad (momento en que ocurrieron), el espacio (lugar 

donde tuvieron lugar), la corporalidad (las personas que las experimentaron) y el 

contexto relacional (los vínculos generados durante las experiencias) (66). La 

información fue obtenida a partir de las experiencias y se reconoció la perspectiva 

individual de cada participante. El investigador demostró empatía para comprender 

las respuestas y captar las percepciones de los participantes. 
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Para un mejor entendimiento se definió la categoría, la función arquitectónica 

es el uso previsto del espacio, la comodidad de quienes lo habitarán y su integración 

armoniosa en el entorno circundante; no solo debe ser estéticamente agradable, 

sino también funcional y adaptado a las necesidades de sus usuarios (34). Y el 

concepto operacionalización de la función arquitectónica será medida a través de 

la distribución espacial, adaptación del entorno y el impacto cultural en las viviendas 

del sector de proyecto. 

 

Asimismo, se definió la otra categoría, el confort ambiental define sólo a 

aquellos componentes climático naturales o artificiales que establecen un momento 

de gozo o dicha corporal o sensación subjetivo. Además, la satisfacción se logra 

mediante combinación de otros elementos, es por ello, se selecciona por categorías 

en canal de percepción sensorial, para ellos nombramos el confort; Lumínico, 

térmico Acústico, Olfativo y Psicológico (67). Y el concepto operacionalización del 

confort ambiental permitirá interpretar los niveles de satisfacción del usuario a 

través del confort lumínico, termino, acústico, olfativos y psicológicos; que se 

reflejan en la relación arquitectonica en las viviendas del sector. 

La población objeto de estudio fue conformada por los residentes de las 

viviendas en la Asociación Santa Rosa de Piérola, distrito de SMP, en el año 2024. 

Estas viviendas variaban en altura, uso y disponibilidad de servicios como agua, luz 

y desagüe. Los criterios de inclusión fueron los residentes mayores de edad (18 

años o más) que habían habitado las viviendas en la Asociación Santa Rosa de 

Piérola durante un período de tiempo significativo y los criterios de exclusión se 

excluyeron residentes menores de edad y aquellos que no habían habitado las 

viviendas autoconstruidas en la Asociación Santa Rosa de Piérola durante un 

período de tiempo significativo. 

Se utilizó un enfoque de muestreo intencional para seleccionar las viviendas, 

con la intención de representar diferentes condiciones ambientales y perspectivas 

de los residentes. Se entrevistaron a todos los residentes mayores de edad que 

vivían en las viviendas seleccionadas. Es por ello que se seleccionaron 8 viviendas 

ubicadas en diferentes áreas del sector, con el objetivo de capturar una variedad 

de condiciones ambientales y experiencias de vida. El tamaño de muestra fue 
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determinado por el número total de 15 residentes mayores de edad que vivían en 

estas viviendas seleccionadas. 

En la investigación realizada, se empleó principalmente la técnica de 

entrevista, la cual se consideraba uno de los mejores métodos para recopilar datos 

informativos. Esta técnica permitía recoger y analizar a fondo varios elementos, 

como opiniones, actitudes y sensaciones; ya que fue desarrollado a partir de 8 sub 

categorías, los cuales se basaron en la categorización de nuestro proyecto.  

Además, para la investigación se emplearon las técnicas de recolección de 

datos como: La entrevista se definió como una técnica utilizada para recolectar 

datos a través de conversaciones directas entre el investigador y los participantes. 

El objetivo era obtener información detallada y profunda sobre las experiencias, 

opiniones y percepciones de los entrevistados respecto a un tema específico (68); 

la observación se basó en observar personas, hechos, casos, objetos, acciones, 

expresiones, situaciones, etc., con la finalidad de recolectar todo tipo de información 

importante para la investigación (69); y por ultimo los planos levantados en campo 

se refirieron a los dibujos y representaciones gráficas realizadas directamente en el 

lugar de estudio. Estos planos documentaron con precisión la disposición y 

características físicas del área observada, proporcionando una base visual y 

técnica para el análisis y la interpretación de los datos recopilados en el sitio (68). 

Los instrumentos utilizados fueron; la guía de entrevista, que consistió en un 

conjunto de preguntas relacionadas con las categorías, basándose en los 

indicadores y buscando cubrir los temas relevantes (68); la guía de observación, 

que fue un formato o esquema basado en los indicadores orientados al trabajo de 

investigación, señalando aspectos relevantes de observar. Esta guía consistió en 

plantear anticipadamente lo que se quería analizar para poder obtener resultados 

(69); el dispositivo celular (smartphone), que permitió grabar las entrevistas o 

eventos observados, brindando información detallada, GPS, además de 

proporcionar imágenes precisas de los ambientes, como el entorno, luz, objetos, 

acabados, entre otros; los elementos de medición, que incluyeron cintas métricas y 

láser digital, utilizados para el levantamiento de los planos; el software asistido por 

computadora, que permitió plasmar los datos recolectados para realizar los planos 



17 
 

de las viviendas y consideró aplicaciones digitales para representar características 

observadas y por último se utilizó el método de acumulación de datos aplicando 

entrevistas, observación y planos que se realizaron a los residentes de las 8 

viviendas y 15 participantes de la Asociación Santa Rosa de Piérola, distrito SMP, 

durante el año 2024. 

Este enfoque múltiple permitió una comprensión profunda y holística del 

confort ambiental en las edificaciones estudiadas. En primer lugar, se procedió a la 

descripción de la experiencia vivida de los participantes. Se realizaron entrevistas 

con los habitantes de las viviendas, quienes compartieron sus percepciones y 

experiencias relacionadas con el confort ambiental. Estas entrevistas se 

transcribieron y codificaron para identificar temas recurrentes. 

Posteriormente, se llevó a cabo el análisis de planos y datos visuales. Se 

realizaron levantamientos detallados de los planos de las viviendas, los cuales 

fueron analizados para evaluar cómo el diseño arquitectónico podía influir en la 

percepción del confort ambiental. Se examinaron elementos como la distribución 

de las habitaciones, la orientación de las ventanas y la presencia de áreas verdes. 

Además, se utilizaron fotografías y diagramas para complementar el análisis, 

proporcionando una perspectiva visual que enriqueció la interpretación de los datos. 

Una vez recopilados y analizados los datos de las entrevistas, las fichas de 

observación y los planos, se procedió a la triangulación de los datos. 

Este proceso implicó comparar y contrastar la información obtenida de las 

diferentes fuentes para identificar convergencias y divergencias. La triangulación 

permitió validar los hallazgos y fortalecer la fiabilidad de los resultados. Finalmente, 

se interpretaron los resultados obtenidos. Los temas emergentes de las entrevistas 

y los datos visuales se integraron para ofrecer una visión comprensiva sobre la 

influencia de la función arquitectónica en el confort ambiental de las viviendas. 

En el desarrollo de esta investigación sobre la función arquitectónica y el 

confort ambiental de las viviendas en la Asociación Santa Rosa de Piérola, distrito 

de SMP, 2024, se han aplicado rigurosos estándares científicos y éticos. Para 

asegurar la validez y fiabilidad de los hallazgos, se han seguido procedimientos 

metodológicos estrictos.  
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El rigor científico se ha mantenido a través de la dependencia, garantizando 

la consistencia de los resultados mediante el consenso de expertos. La 

transferencia se ha logrado proporcionando descripciones detalladas y 

contextuales, permitiendo la aplicación de los resultados en otros contextos 

similares. La credibilidad se ha asegurado mediante la triangulación de datos, 

integrando información de entrevistas, observaciones y análisis de planos para 

ofrecer una representación precisa de la realidad. Finalmente, la conformabilidad 

se ha alcanzado a través de auditorías y revisiones externas, asegurando que los 

resultados sean fruto de los datos recopilados y no de sesgos o influencias 

externas. 

 El respeto por los principios éticos ha sido fundamental en todas las etapas 

de la investigación. Se han seguido las directrices éticas para la recolección de 

datos, asegurando la confidencialidad y anonimato de los participantes. Todos los 

participantes fueron informados sobre los objetivos del estudio y dieron su 

consentimiento informado antes de participar. Se ha garantizado el bienestar de los 

participantes, evitando cualquier tipo de daño o inconveniente durante el proceso 

de recolección de datos. Además, se ha asegurado la integridad en el análisis y 

presentación de los resultados, evitando cualquier manipulación o 

malinterpretación de los datos, donde se aplicó la guía de investigación de la 

Universidad, así mismo se empleó la Normas ISO 690 y el uso de programa de 

similitud Turnitin con un resultado del 9% de similitud. Estos principios de rigor 

científico y ética aseguran que los hallazgos de esta investigación sean fiables, 

válidos y respetuosos con los derechos y dignidad de los participantes. 
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III. RESULTADOS 

Para poder identificar a los participantes y sus vivienda se presenta la siguiente 

ffigura. 

 

Figura 1. Ubicación de la vivienda en el sector. 

Fuente: Propia 

Según la figura 1, se pueden identificar los seudónimos de las viviendas y los 

participantes de cada una de ellas. La vivienda roja (DA) con sus participantes D1 

y D2, ubicada en el tercer piso; la vivienda amarilla (DB) con sus participantes D3, 

D4 y D5, también en el tercer piso; la vivienda fucsia (FA) con sus participantes F1, 

F2 y F3, en el tercer piso; la vivienda azul (FB) con sus participantes F4 y F5, en el 

primer y segundo piso; la vivienda naranja (FC) con su participante F6, en el primer 

piso; la vivienda celeste (KA) con sus participantes K9 y K10; la vivienda verde (LA) 

con su participante L1, en el primer piso; y por último, la vivienda cuadriculada (LB) 

con su participante L2, en el segundo piso. 

 

OBP.Analizar de qué manera la función arquitectónica influye en el confort 

ambiental en las viviendas en la Asociación Santa Rosa De Piérola en el 

distrito de San Martín de Porres en el año 2024.  
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A continuación, se presentan los resultados del objetivo específico, basados en la 

entrevista, observación y planos. Para un mejor entendimiento de la función 

arquitectónica, se pueden consultar las tablas 1 en los anexos. 

 

Entrevista: 

Los participantes de las viviendas DA, DB, FA, FB, FC y KA consideran que sus 

viviendas son funcionales en términos de cantidad de ambientes y tamaño. En 

contraste, los participantes de las viviendas LA y LB señalan la necesidad de 

mejoras debido a problemas de diseño. 

 

Ficha de observación y planos: 

Las viviendas fueron influenciadas mayormente por recomendaciones de 

maestros y familiares, construidas con una mezcla de sistemas y materiales. La 

adaptación al entorno varía, con algunas viviendas aprovechando bien el 

asoleamiento y los vientos, y otras no tanto. 

Las viviendas FA, FB y KA mostraron mejor funcionalidad y aprovechamiento 

del entorno, a pesar de estar en diferentes niveles de altura (FA en tercer piso, FB 

en dos niveles, KA en primer piso). Además, FA y KA son esquinas, a diferencia 

del resto. 

DA es funcional, pero con un baño muy pequeño. DB tiene accesos limitados 

y no cumple con RNE, dependiendo de una ventana para ventilación que puede 

bloquearse con el tiempo. 

LA y LB cumplen con la cantidad de ambientes, pero no con el RNE, 

utilizando ductos de ventilación en lugar de pozos de luz. 

FC cumple con la cantidad de ambientes, pero carece de iluminación y 

ventilación adecuadas, con áreas bajo oscuridad y mala ventilación en el primer 

piso. 

A continuación, se presentan los resultados por objetivo específico basados 

en entrevistas, observaciones y planos. Para detalles adicionales, consultar las 

Tablas 2 en los anexos. 
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Para poder identificar el confort se consideró niveles medidos por nulo (N), 

bajo(B), medio (M) y alto (A), para poder interpretar si el confort ambiental de sus 

viviendas, según por la percepción:  

 

En las viviendas DA y FB, se sintió un confort térmico medio, con calor en verano y 

frío en invierno, un confort lumínico alto en general, molestias acústicas medias por 

vendedores y ruidos de vecinos, incomodidad olfativa por olores de baño y brisa 

del mar respectivamente, y un alto confort psicológico.  

En la vivienda DB, el confort térmico fue medio en concreto y alto en drywall, el 

confort lumínico medio, las mismas molestias acústicas que las otras viviendas, 

incomodidad olfativa por olores de cocina y brisa del mar, y un confort psicológico 

medio debido al temor de que la vivienda se caiga.  

En la vivienda FA, se sintió un confort térmico medio, confort lumínico alto, 

molestias acústicas bajas, incomodidad olfativa por la brisa del mar, y alto confort 

psicológico.  

En la vivienda FC, el confort térmico fue medio, confort lumínico bajo en la fachada 

y nulo en otros ambientes, nivel acústico nulo, aunque se escuchaba la bulla de 

otros pisos, sin incomodidades olfativas significativas, y alto confort psicológico.  

En la vivienda KA, se sintió un confort térmico medio, confort lumínico medio 

excepto en la sala y comedor donde fue alto, molestias acústicas altas por ruidos 

de vecinos y vehículos, incomodidad olfativa por la brisa del mar, y alto confort 

psicológico.  

En las viviendas LA y LB, se sintió un confort térmico alto en verano y medio en 

invierno, confort lumínico medio en algunas áreas y bajo en otras, molestias 

acústicas bajas por vendedores y ruidos de vecinos, incomodidad olfativa por 

vecinos que botan basura, y un confort psicológico bajo con deseo de mejorar sus 

viviendas. 

 

OB1: Analizar cómo la distribución espacial de las viviendas de la Asociación 

Santa Rosa De Piérola influye en el confort térmico. 

A continuación, se presentan los resultados del primer objetivo específico, basados 

en la entrevista, observación y planos. Para un mejor entendimiento, se pueden 

consultar las tablas 2 y 3 en los anexos. 
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Ficha de observación y planos: 

Las viviendas DA estaban ubicadas en el tercer piso de la edificación, con el 

ingreso mediante una escalera en forma de "L". No contaban con patio. Se 

evidenció que las áreas de la sala, comedor, cocina y estudio tenían 25,80 m², y se 

caracterizaban por tener un concepto abierto. Contaban con un baño único (aislado 

de ventilación) y una lavandería integrada en la cocina. Solo disponen de una 

habitación regular de 9,39 m². 

 

Las viviendas DB estaban ubicadas en el tercer piso de la edificación. El 

acceso era por medio de una escalera en "L". Su ingreso era a través de un patio 

de 1,50 m² y una lavandería de 2,6 m². Se evidenció que las áreas de la sala, 

comedor, cocina y estudio tenían 15,86 m². Además, disponen de un baño de visitas 

de 1,90 m² integrado al comedor. Se caracterizaban por tener un concepto abierto, 

el cual permitía acceder al dormitorio principal, que contaba con 4,60 m². Un 

pasadizo de 80 cm de ancho permitiría acceder a los dos dormitorios, de 5,00 m² y 

6,00 m² respectivamente. 

 

Las viviendas FA estaban ubicadas en el tercer piso de la edificación, con el 

ingreso mediante una escalera recta. Se evidenció una sala de 10,00 m², un 

comedor de 9,20 m² y una cocina de 16,00 m². Se caracterizaban por tener un 

concepto cerrado. Contaban con un eje central de 1,36 m de ancho que permitía el 

recorrido hacia los dormitorios y la parte posterior de la vivienda. El dormitorio 

principal contaba con 11,73 m², y los dos dormitorios secundarios con 13,90 m² y 

9,70 m² respectivamente. Además, disponen de un baño de visitas de 2,60 m², una 

lavandería de 1,92 m² y un patio de 14,50 m² con jardín. 

 

Las viviendas FB estaban ubicadas en el primer y segundo piso. Contaban 

con un ingreso directo. Las superficies de la sala eran de 18,7 m², el comedor de 

5,5 m² y la cocina de 12,90 m². El baño de visitas (pasillo de ventilación) tenía 1,80 

m². Su distribución era abierta. Se podía acceder al segundo piso por una escalera 

en forma de "L" con 60 cm de ancho (los escalones no cumplían con las medidas 

RNE). Al subir la escalera se llegaba a la cocina privada y se accedería al hall, que 



23 
 

permitía el ingreso al baño compartido (aislado de ventilación) de 2,75 m² ya los 

dormitorios de 10,13 m², 8,60 m² y 11,72 m² respectivamente. 

 

Las viviendas FC estaban ubicadas en el primer piso de la edificación, con 

entrada directa a la sala-comedor de 36,4 m² y una cocina de 12,00 m². Se 

caracterizaban por tener un concepto cerrado. Contaban con un baño de visitas de 

3,06 m² y un eje lateral de 1,00 m de ancho que permitía el acceso a los dormitorios. 

El dormitorio principal (aislado de ventilación) tenía 13,00 m², y los tres dormitorios 

secundarios (aislados de ventilación) tenían 12,5 m², 13,00 m² y 12,2 m² 

respectivamente. Además, disponen de un baño compartido (aislado de ventilación) 

de 3,11 m² y una lavandería pequeña techada de 2,90 m². 

 

Las viviendas KA estaban ubicadas en una esquina del primer piso. 

Contaban con áreas de sala-comedor de 34,18 m² y una cocina de 13,60 m². Se 

caracterizaban por tener un concepto cerrado. Disponen de un baño de visitas de 

2,90 m² y un eje central de 0,90 m de ancho que permite el acceso al dormitorio 

principal de 16,20 m², el dormitorio secundario de 16,60 m², un patio de 1,50 m² y 

una lavandería de 4,00 m². 

La vivienda LA tenía una lavandería abierta de 3,45 m² en la fachada, debajo 

de la escalera de entrada. Al ingresar, se encontraba una sala-comedor de 12 m², 

un baño único de 2,10 m², una cocina en pasadizo de 2,30 m², un dormitorio 

principal de 9,34 m² y un dormitorio secundario de 6,31 m². El pasadizo lateral tenía 

un ancho de 0,90 cm. La vivienda LB, ubicada en el segundo piso de la misma 

edificación, presentaba áreas de concepto abierto: sala, comedor y cocina de 14.50 

m², un baño único de 1.70 m², un dormitorio principal de 5.95 m², un dormitorio 

secundario de 10.85 m² y una lavandería de 2,45 m². El pasadizo tenía un ancho 

de 0,90 cm. Los ambientes de ambas viviendas no cumplían con las áreas mínimas 

según RNE. 

 

Entrevista y ficha observación: 

Los participantes D1 y D2 de la vivienda DA consideraron adecuadas las 

dimensiones de los ambientes y apreciaron los espacios libres y funcionales, 

aunque desearon un baño más grande. Experimentaron calor en las mañanas de 
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verano y frescura por la tarde debido a los vientos, mientras que en invierno las 

mañanas eran frescas y las noches muy frías. Se observó que los ambientes eran 

grandes, excepto el baño. La cocina integrada con la lavandería no resultaba 

funcional y la sensación de temperatura se percibía moderada. 

 

Los participantes D3, D4 y D5 de la vivienda DB opinaron que los ambientes 

eran pequeños y se sentían encerrados, con D3 satisfecho con la distribución y D4 

y D5 no tanto. En cuanto al confort térmico, la parte con techo de concreto era más 

fresca que la de drywall, la cual era extremadamente calurosa en verano y fría en 

invierno. Se observó que los ambientes eran pequeños, el flujo tenía demasiado 

mobiliario, no había una función clara entre el uso de los ambientes, el dormitorio 

principal no tenía una ubicación adecuada, el baño de visitas tenía la puerta hacia 

afuera, directa a la sala- comedor, y la sensación de la temperatura era moderada. 

 

Los participantes F1, F2 y F3 de la vivienda FA hallaron las dimensiones 

adecuadas, con F1 y F3 satisfechos con la distribución y F2 creyendo que podría 

mejorar. Disfrutaron de frescura en verano gracias a las ventanas y los vientos, pero 

sintieron frío en invierno. Se observó que los ambientes eran grandes, el pasadizo 

era bastante ancho, las escaleras no eran adecuadas y no cumplían con el RNE. 

Contaban con un patio grande, jardín integrado, y la temperatura era fresca. 

 

Los participantes F4 y F5 de la vivienda FB encontraron adecuadas las 

dimensiones y consideraron frescos los ambientes en verano por las ventanas 

grandes y el pozo de luz, aunque en invierno hacía frío. Se observó que los 

ambientes estaban divididos por pisos, lo social abajo y lo privado arriba. En ese 

caso, era una buena distribución, pero los accesos no eran directos y la sensación 

de temperatura era bastante fresca. 

 

El participante F6 de la vivienda FC también halló adecuadas las 

dimensiones, notando temperaturas frescas en verano y algo más frías en invierno. 

Se observó que los ambientes estaban divididos, adelante lo social y atrás lo 

privado. El eje lateral era bastante largo, pero no contaba con pozos de luz con 

medidas RNE y la sensación de temperatura era bastante fría, pero sin ventilación. 
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Los participantes K9 y K10 de la vivienda KA apreciaron las dimensiones 

grandes y la buena distribución, aunque en verano hacía mucho calor y usaban 

ventiladores en la cocina, mientras que en invierno hacía un poco de frío. Se 

observó que los ambientes estaban divididos, adelante lo social y atrás lo privado. 

El eje central era bastante corto, pero no contaba con pozos de luz con medidas 

RNE y la sensación de temperatura en la cocina era alta, mientras que en la sala-

comedor era regular y en los dormitorios fresca, pero sin ventilación. 

 

El participante L1 de la vivienda LA tuvo pequeñas dimensiones y 

experimentó mucho calor en verano, usando ventiladores y puertas abiertas, 

mientras que en invierno sentía un poco de frío. Se observó que los ambientes eran 

bastante pequeños, divididos adelante lo social y atrás lo privado. El eje lateral era 

bastante corto, pero no contaba con pozos de luz con medidas RNE y la sensación 

de temperatura era alta sin ventilación. 

 

El participante L2 de la vivienda LB tuvo pequeñas dimensiones y lamentó 

no haber hecho un mejor diseño, sufriendo de calor en verano y frío moderado en 

invierno, utilizando tablones de madera para reducir el calor en el techo. Se observó 

que los ambientes eran bastante pequeños, divididos adelante lo social y atrás lo 

privado. El eje lateral era bastante corto, pero no contaba con pozos de luz con 

medidas RNE y la sensación de temperatura era alta sin ventilación. 

 

OB2: Evaluar en qué medida la adaptación de entorno de las viviendas afectan 

a la confort lumínico y olfativo. 

 

La topografía de la zona de estudio es llana parcialmente, la vivienda que no se 

encuentra a la misma altura es la vivienda DA y DB esta aun nivel +1.00 N.P.T su 

ingreso a la vivienda, a diferencia de las otras viviendas. La duración del día de 

aproximadamente 11 horas y 31 minutos. El amanecer ocurría alrededor de las 6:19 

am y el atardecer a las 5:50 pm, con el mediodía solar a las 12:04 pm. Los ángulos 

de elevación solar variaban a lo largo del año, siendo más altos en verano y más 

bajos en invierno, lo que influía en la cantidad de luz solar directa y la intensidad 
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del calor. Además, el clima costero de Lima contribuía a un confort térmico variable, 

con veranos calurosos mitigados por vientos frescos e inviernos frescos con brisas 

marinas. Como se puede observar en la imagen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Asoleamiento de la zona 

Fuente: https://www.sunearthtools.com/dp/tools/pos_sun.php?lang=es 

Según el asoleamiento, la luz natural comenzaba a iluminar las fachadas de 

las viviendas D1, FC, KA, L1 y L2 a las 6:19 am. A medio día solar, a las 12:04 pm, 

todas las viviendas recibían la misma intensidad de luz. El día finalizaba con la 

iluminación de las fachadas de las viviendas D2, F2 y F3. 

 

A continuación, se presentan los resultados del segundo objetivo específico, 

basados en la entrevista, observación y planos. Para un mejor entendimiento, se 

pueden consultar las tablas 2 y 4 en los anexos. 

 

Ficha de observación y planos: 

La vivienda DA tenía un nivel alto de luz natural (A) en todos los ambientes, 

excepto en el baño. 

La vivienda DB tenía luz natural alta (A) en los dormitorios 1 y 2, pero baja 

(B) en el dormitorio principal, baños, cocina, sala y comedor, y un nivel medio (M) 

en la lavandería y el patio. 

La vivienda FA tenía luz natural alta (A) en todos los ambientes. 
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En la vivienda FB, los dormitorios tenían luz alta (A), la cocina baja (B) y los 

baños nula (N). 

En la vivienda FC, la sala y comedor tenían luz media (M), la cocina y patio 

bajo (B), y el resto nula (N). 

La vivienda KA tenía luz alta (A) en la sala, comedor, patio y lavandería, y 

media (M) en el dormitorio 1 y baños. 

En la vivienda LA, la sala, comedor y patio tenían luz alta (A), la cocina, baño, 

dormitorio 1 y lavandería media (M), y el dormitorio principal baja (B). 

En la vivienda LB, la sala, comedor y cocina tenían luz alta (A), el dormitorio 

1, lavandería y patio media (M), y el dormitorio principal baja (B). 

 

Entrevista: 

Los participantes D1 y D2 de la vivienda DA disfrutaron de la iluminación 

natural que les hacía sentirse alegres y activos. 

Los participantes D3, D4 y D5 de la vivienda DB mencionaron necesitar luz 

artificial desde el mediodía, especialmente en la sala, comedor y cocina. 

Los participantes F1, F2 y F3 de la vivienda FA se sintieron contentos con la 

buena iluminación. 

En la vivienda FB, el participante F4 indicó que disfrutó de la iluminación 

diurna y el pozo de luz, mientras que F5 encontró la cocina y comedor tétricos. 

El participante F6 de la vivienda FC indicó que los pozos de luz proyectados 

en el techo proporcionaban una iluminación adecuada. 

Los participantes K9 y K10 de la vivienda KA estuvieron contentos con la 

abundante luz, aunque indicaron que la cocina necesitaba luces LED para poder 

ser utilizadas adecuadamente. 

El participante L1 de la vivienda LA notó falta de luz en el dormitorio principal. 

El participante L2 de la vivienda LB mencionó que la sala, comedor y cocina 

estaban bien iluminados gracias a un pozo de luz pequeño. 

 

Según la ventilación en el plano la Asociación Santa Rosa de Piérola en el 

distrito de San Martín de Porres los vientos en esta área generalmente provienen 

del suroeste debido a la influencia del Océano Pacífico.  
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Figura 3. Plano de dirección de los vientos del sector 

Fuente: https://www.sunearthtools.com/dp/tools/pos_sun.php?lang=es 

 

Planos y ficha de observación: 

La vivienda DA estaba ubicada en el tercer piso con mayor ingreso de viento 

por el suroeste, gracias a una vivienda de un piso que permitía el paso del viento 

por una ventana media. La fachada tenía ventanas grandes que facilitaban la 

ventilación de la sala y el dormitorio, pero no tenía pozo de luz. 

En la vivienda DB, también en el tercer piso, el ingreso de viento estaba 

limitado por edificaciones cercanas de cuatro pisos al norte y al oeste, y contaba 

con un pequeño pozo de luz que alimentaba al dormitorio. La ventilación del este, 

orientada hacia una vivienda vecina de un piso, permitiría algo de flujo de aire. 

La vivienda FA, ubicada en el tercer piso, tenía buena ventilación por sus 

fachadas al suroeste y al oeste, con ventanas grandes. Además, su patio 

presentaba un jardín móvil en baldes con plantas y flores. 

La vivienda FB, en los pisos 1 y 2, recibía viento directamente por el 

noroeste, con un pozo de luz mediano en la parte posterior. 

La vivienda FC, en el primer piso, no tenía ventanas en su fachada noreste, 

solo un portón y pequeños pozos de luz a la altura del techo. 

La vivienda KA, también en el primer piso, tenía dos fachadas con ventanas 

grandes y un pozo de luz mediano en el centro. 

Las viviendas LA y LB, ubicadas en los pisos 1 y 2 respectivamente, tenían 

una gran ventana y puerta en la fachada, con un pequeño pozo de luz posterior que 

alimentaba al dormitorio. 

https://www.sunearthtools.com/dp/tools/pos_sun.php?lang=es
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Entrevista: 

En la vivienda DA, los participantes D1 y D2 disfrutaban de la ventilación 

regular y fresca, aunque sentían calor por las mañanas en verano. Cerraban las 

ventanas para mitigar los fuertes olores del mar. D1 mencionó problemas de malos 

olores en su baño por falta de ventilación, especialmente incómodos con visitas. 

En la vivienda DB, D3, D4 y D5 mencionaron problemas con olores externos 

de basura y vecinos, sin solución. D3 y D4 se sentían fastidiados por los olores de 

sus perros, usando ventiladores para ventilar. D5 tenía problemas con olores de la 

cocina en su dormitorio. 

En la vivienda FA, los participantes F1, F2 y F3 estaban conformes con la 

ventilación y la oxigenación gracias a su jardín, aunque F2 cerraba las ventanas 

por la brisa del mar. 

En la vivienda FB, los participantes F4 y F5 tenían una buena ventilación 

gracias a las ventanas grandes y un pozo de luz, sin problemas de olores. 

En la vivienda FC, el participante F6 sintió muchas corrientes de aire, pero 

consideró la ventilación adecuada. 

En la vivienda KA, los participantes K9 y K10 tenían una ventilación 

adecuada gracias a las ventanas grandes, pero faltaba ventilación en la cocina. No 

tenían problemas graves de olores. 

En las viviendas LA y LB, los participantes L1 y L2 tenían buena ventilación 

en sala, comedor y cocina, pero poca en los dormitorios. No tenían problemas 

graves de olores. 

 

OBS3: Examinar de qué manera la los materiales y técnicas de construcción 

influyen en los niveles de confort térmicos y acústico de los residentes. 

 

A continuación, se presentan los resultados del tercer objetivo específico, basados 

en la entrevista, observación y planos. Para un mejor entendimiento, se pueden 

consultar las tablas 2, 5, 6 y 7 en los anexos. 
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Fichas de observación y planos: 

 

La vivienda DA tenía enchape cerámico en la sala, comedor, cocina y 

dormitorio principal, y porcelanato en el baño compartido. Los acabados de pared 

eran de drywall pintado a media altura en varios ambientes. Los techos de la sala, 

comedor, cocina, estudio y dormitorio principal eran de drywall, mientras que el 

baño compartido tenía techo de concreto. 

La vivienda DB presentó enchape cerámico en la mayoría de los ambientes, 

excepto en el dormitorio principal que tenía rollo de PVC. Los acabados de pared 

consistían en tarrajeo pintado en la sala, comedor, cocina, estudio, lavandería y 

patio; enchape cerámico en los baños; y drywall completo pintado en el dormitorio 

principal. Los techos eran de concreto en la sala, comedor, cocina, estudio, baños 

y dormitorio principal, pero el dormitorio 1 y 2 tenían techo de drywall y el dormitorio 

principal tenía techo de plancha OSB. 

La vivienda FA utilizó porcelanato en la sala, comedor y cocina, y piso pulido 

en el estudio, dormitorio 1, lavandería y patio. Los acabados de pared presentaban 

drywall pintado a media altura en varios ambientes y tarrajeo pintado en otros, 

mientras que los baños tenían enchapado en la ducha. Todos los ambientes, 

excepto los baños, que tenían techo de concreto, tenían techos de calamina de 

cemento. 

La vivienda FB tenía enchape cerámico en todos los ambientes. Los 

acabados de pared eran tarrajeo pintado en la mayoría de los ambientes, mientras 

que los baños tenían enchapado en la ducha. Todos los ambientes tenían techos 

de concreto, excepto el patio, que era libre. 

La vivienda FC usó enchape cerámico en todos los espacios. Los acabados 

de pared eran tarrajeo pintado en muchos ambientes, mientras que los baños 

tenían enchapado en la ducha. Los techos eran de concreto en todos los ambientes, 

excepto el patio, que era libre. 

La vivienda KA contó con porcelanato en la sala, comedor y cocina, y 

enchape cerámico en el resto de los ambientes. Los acabados de pared eran 

tarrajeo pintado en muchos ambientes, con enchape cerámico en la cocina y los 

baños. Los techos eran de concreto en la sala, comedor, cocina, estudio, baños y 

dormitorios, mientras que el patio y la lavandería eran libres. 
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La vivienda LA tenía enchape cerámico en la mayoría de los espacios. Los 

acabados de pared presentaban tarrajeo pintado en la mayoría de los ambientes y 

enchape cerámico en los baños. Los techos de la sala, comedor, cocina, baños y 

dormitorios eran de concreto, mientras que el patio y la lavandería eran libres. 

La vivienda LB presentó piso pulido en la sala, comedor, cocina, lavandería 

y patio, con enchape cerámico en los demás ambientes. Los acabados de pared 

mostraban tarrajeo pintado en la mayoría de los ambientes y tarrajeo en la 

lavandería y patio. La sala, comedor, cocina y baños tenían techos de calamina de 

cemento, mientras que los dormitorios tenían techos de calamina de PVC y el patio 

y la lavandería eran libres. 

 

Se observa que las viviendas tabla 8 (anexos) DA, DB, FA, FB, FC y LA se 

construyeron principalmente mediante la técnica de Construcción Maestro (MC), 

mientras que la vivienda KA se utilizó el Refuerzo de columnas y vigas (RR) en 

varios espacios. Por otro lado, la vivienda LB se construyó mayoritariamente con la 

técnica de Autoconstrucción (A).  

 

Entrevista: 

Todos los materiales empleados en las viviendas fueron seleccionados por 

recomendación o gusto de los participantes, sin la referencia de algún profesional. 

Los participantes D1 y D2 de la vivienda DA indicaron que el material de 

drywall aumentaba la temperatura de los ambientes, pero no tenían inconvenientes 

con el sonido al interior de la vivienda. Sin embargo, mencionaron que les 

molestaba la bulla exterior causada por los vecinos, vendedores ambulantes, entre 

otros. 

Los participantes D3, D4 y D5 de la vivienda DB mencionaron que tanto el 

dormitorio principal como la sala, comedor y cocina sentían el mismo calor que los 

ambientes de los dormitorios hechos de drywall. No tenían inconvenientes con el 

sonido al interior de la vivienda, pero sí encontraban molesta la bulla exterior de los 

vecinos y vendedores ambulantes. Tampoco utilizaron materiales reductores de 

sonido. 

Los participantes F1, F2 y F3 de la vivienda FA indicaron que en verano 

sentían un aumento de la temperatura, pero la vivienda era bastante fresca gracias 
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al ingreso de vientos por ambos lados y al jardín que tenían, lo que brindaba 

frescura a todos los ambientes. En invierno sentían frío, pero no de manera 

impactante, sintiéndose bien en su vivienda. Sobre los ruidos, mencionaron que al 

estar al frente de la avenida siempre se escuchaba la bulla, pero ya estaban 

acostumbrados y solo cerraban las ventanas para disminuir el ruido. 

Los participantes F4 y F5 de la vivienda FB mencionaron que su vivienda era 

bastante fresca tanto en verano como en invierno, con un nivel de temperatura 

normal. Indicaron que los sonidos no se transmitían de un ambiente a otro, pero 

que la bulla de la calle por los vecinos les resultaba incómoda en la noche cuando 

hacían fiestas. El resto de los sonidos ya estaban acostumbrados y solo cerraban 

las ventanas para reducir el ruido. 

El participante F6 de la vivienda FC mencionó que la vivienda era bastante 

fría, que en verano la temperatura subía un poco, pero en general todos los 

ambientes eran fríos. Además, mencionó que no escuchaba ningún tipo de sonido. 

Los participantes K9 y K10 de la vivienda KA mencionaron que la época de 

invierno tenía la temperatura más adecuada en la vivienda, mientras que en verano 

sentían demasiado calor. Por ello, usaban ventiladores en todos los ambientes. 

Además, indicaron que emplearon enchape en la cocina para bajar las 

temperaturas, alegando que este material transmitía frío. Sobre el ruido, 

mencionaron que estaban cansados de la bulla del bus del metropolitano, que 

pasaba con demasiada fuerza y activaba las alarmas de los autos cercanos, lo que 

se sumaba al ruido de los vecinos que vendían licores y la gente que tomaba en la 

calle. Sentían una incomodidad terrible, pero no habían encontrado una manera de 

aislar el ruido exterior. 

El participante L1 de la vivienda LA indicó que sentía mucho calor en toda 

su casa en verano y que era insoportable, por lo que debía mantener la puerta 

abierta siempre, especialmente en los dormitorios que carecían de ventilación. A 

diferencia de esto, en invierno se sentía más cómoda porque no ingresaba mucho 

frío. Sobre el ruido interior, mencionó que no se sentía, ya que el dormitorio estaba 

alejado, pero la bulla de la calle por los vecinos le resultaba molesta, aunque no 

hacía nada para disminuir el ruido. 

El participante L2 de la vivienda LB indicó que sentía mucho calor en toda 

su casa en verano, pero que había empleado un recubrimiento en el techo de 
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calamina en los dormitorios, logrando bajar las temperaturas. Además, mencionó 

que en invierno hacía mucho frío y necesitaba mantener siempre las ventanas 

cerradas. Sobre el ruido exterior, mencionó que le molestaban las mascotas de los 

vecinos que siempre estaban ladrando y los vecinos que hacían bulla. Para reducir 

el ruido, solo cerraba las ventanas. 

 

OB4. Explorar de qué manera adaptación sociocultural influye en el confort 

psicológico de los usuarios. 

A continuación, se presentan los resultados del cuarto objetivo específico, basados 

en la entrevista, observación y planos. Para un mejor entendimiento, se pueden 

consultar las tablas 8 en los anexos. 

Ficha de observación y planos: 

Según la tabla 8, se pudo analizar que los materiales utilizados en las 

viviendas habían sido influenciados por recomendaciones de terceros, 

especialmente para la ampliación de nuevos ambientes. En cuanto a las técnicas 

de construcción, todas las viviendas fueron autoconstruidas utilizando una mezcla 

de sistemas confinados, pórticos y estructuras metálicas aligeradas. 

Entrevista influencia cultural: 

Los participantes de las viviendas DA, DB, FC, LA y LB indicaron que sus 

viviendas fueron autoconstruidas siguiendo recomendaciones de un maestro de 

obra o por la influencia de algún familiar. 

Los participantes K9 y K10 de la vivienda KA indicaron que su vivienda fue 

realizada siguiendo planos con un sistema confinado. Sin embargo, con el tiempo, 

tuvieron que reforzar columnas y vigas debido a la construcción de cuatro pisos. 

En la vivienda FA, el participante F1 indicó que no había realizado refuerzos 

hasta el momento, por lo que aplicó un sistema de construcción aligerado para 

evitar que el peso de la edificación afectara los cimientos. Tiene proyectado realizar 

refuerzos de vigas y columnas para continuar construyendo. 

La vivienda FB indicó que utilizó un sistema con mucho refuerzo, empleando 

varillas metálicas de 5/8” y considera que su vivienda está suficientemente 

reforzada y no necesita más intervenciones. 
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Entrevista confort Psicológico: 

 

En la vivienda DA, los participantes D1 y D2 indicaron que se sentían felices 

dentro de su vivienda debido a que el color blanco predominante les generaba 

alegría y seguridad. 

En la vivienda DB, los participantes D3, D4 y D5 indicaron que les gustaban 

los colores de su vivienda, ya que ellos mismos los escogieron y les generaban 

tranquilidad y felicidad. Sin embargo, no se sentían muy seguros porque la vivienda 

tenía más de 20 años y temían que un sismo pudiera hacerla colapsar. 

En la vivienda FA, los participantes indicaron que su vivienda era bastante 

iluminada, se sentían bien dentro de ella, seguros, y que, al estar en una esquina, 

podían mirar en todas direcciones, lo que les generaba mucha alegría. 

En la vivienda FB, los participantes F4 y F5 indicaron que su vivienda les 

generaba seguridad. Según el participante F4, los colores eran adecuados y se 

sentía conforme, aunque el participante F5 prefería el color blanco, ya que los otros 

colores le causaban tristeza. 

En la vivienda FC, el participante indicó que se sentía muy bien con los 

colores claros que había agregado, como maíz y verde pastel, los cuales le 

generaban alegría y seguridad. Cada vez que llegaba a casa, se sentía en paz. 

En la vivienda KA, los participantes mencionaron que se sentían muy 

seguros debido a los refuerzos adecuados que realizaron. Los colores que 

implementaron les daban vida y energía, generándoles buenas emociones y 

conformidad con su vivienda. 

En la vivienda LA, el participante mencionó que los colores eran adecuados, 

aunque sentían que la vivienda era un poco tétrica y oscura. Les gustaría tener una 

vivienda más grande, pero al menos podían descansar y se sentían seguros debido 

a la reja en la parte delantera. 

En la vivienda LB, el participante mencionó que los colores blancos que 

aplicó hacían que los ambientes se vieran más claros, lo cual le generaba contento. 

Se sentía seguro y tranquilo, aunque a veces se molestaba por el ruido de los 

vecinos. 
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IV. DISCUSIÓN

OBP.Analizar de qué manera la función arquitectónica influye en el confort 

ambiental en las viviendas en la Asociación Santa Rosa De Piérola en el 

distrito de San Martín de Porres en el año 2024.  

El objetivo general de esta investigación es analizar cómo la función arquitectónica 

influye en el confort ambiental de las viviendas en la Asociación Santa Rosa de 

Piérola, ubicada en el distrito de San Martín de Porres en el año 2024. Según Le 

Corbusier y su teoría de la "máquina para habitar" de 1923, una casa debe operar 

como una máquina eficiente que satisfaga las necesidades básicas de sus 

habitantes, destacando la importancia de la funcionalidad, el uso racional del 

espacio y la integración de tecnologías modernas en el diseño arquitectónico (31). 

En esta investigación, se observa que la funcionalidad de los espacios 

arquitectónicos juega un papel crucial en la percepción del confort ambiental por 

parte de los residentes. Una arquitectura bien pensada y funcional, siguiendo el 

planteamiento de Le Corbusier, mejora significativamente el confort ambiental. 

Asimismo, la Teoría Constructivista de la Percepción de Gregory (1977) plantea 

que la percepción no es un proceso pasivo de recepción de información sensorial, 

sino un proceso activo donde el cerebro interpreta y construye la realidad a partir 

de experiencias previas y contextos culturales. Según Gregory, la percepción del 

entorno está influenciada por las expectativas y conocimientos previos de las 

personas, lo que significa que dos individuos pueden percibir el mismo espacio de 

manera diferente (33). Esta teoría sugiere que el confort ambiental no depende 

únicamente de las características físicas del entorno, sino también de cómo los 

residentes interpretan y valoran esos elementos en función de sus experiencias y 

expectativas. 

En el estudio realizado se encontró que las viviendas diseñadas y construidas de 

manera eficiente, considerando aspectos como la orientación solar, la ventilación 

cruzada y una distribución adecuada de espacios, presentaban niveles más altos 

de confort ambiental para sus ocupantes. Aquellas viviendas que lograron 

adaptarse de forma efectiva al entorno, aprovechando al máximo los recursos 

naturales como la luz natural y la circulación de aire, ofrecieron un ambiente más 
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agradable y funcional para sus residentes. Por el contrario, las viviendas que 

mostraron deficiencias en su diseño arquitectónico, como problemas de 

iluminación, ventilación inadecuada o una distribución poco eficiente de espacios, 

generaron molestias y limitaciones en cuanto al confort ambiental percibido por los 

habitantes. 

 

Los resultados de la investigación coinciden con los antecedentes encontrados en 

estudios previos. Fragoso y Santana destacan la importancia de la 

autoconstrucción en la creación de ambientes familiares que responden a las 

necesidades y preferencias de los habitantes, influyendo en diferentes dimensiones 

del confort ambiental como el térmico, lumínico y acústico (11). Granja y Cuenca 

proporcionan una perspectiva valiosa sobre las estrategias informales empleadas 

en el diseño y adecuación de viviendas sociales, subrayando cómo estas lógicas 

informales pueden configurar espacios que promuevan el confort ambiental de los 

residentes (12). Por último, Pereira y De Paula enfatizan la relevancia del acceso a 

servicios de asistencia técnica para mejorar las condiciones de habitabilidad en 

viviendas de baja renta, resaltando cómo estas intervenciones pueden optimizar el 

confort ambiental en la Asociación Santa Rosa de Piérola (13). 

 

Las coincidencias encontradas en los resultados de esta investigación y los 

antecedentes mencionados validan la importancia de un diseño arquitectónico 

funcional y bien planificado para mejorar el confort ambiental. La participación de 

los residentes y el acceso a asistencia técnica son factores cruciales que 

complementan un buen diseño arquitectónico. Las diferencias observadas, 

principalmente en las deficiencias de diseño de algunas viviendas, refuerzan la 

necesidad de un enfoque integral que combine estos aspectos para optimizar la 

habitabilidad y el confort en las viviendas de la Asociación Santa Rosa de Piérola. 

 

La metodología empleada en este estudio permitió identificar de manera precisa los 

factores arquitectónicos que influyen en el confort ambiental, proporcionando 

hallazgos fundamentales para futuras intervenciones y diseños arquitectónicos en 

contextos similares. La combinación de observaciones directas y referencias 

teóricas robustece la validez y relevancia de los resultados obtenidos. 
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OB1: Analizar cómo la distribución espacial de las viviendas de la Asociación 

Santa Rosa De Piérola influye en el confort térmico percibido por sus 

habitantes. 

Como primer objetivo específico de esta investigación se considera analizar 

cómo la distribución espacial de las viviendas en la Asociación Santa Rosa De 

Piérola influye en el confort térmico percibido por sus habitantes. Según Amílcar, 

Ticyana y Kodall en la teoría de la "calidad ambiental", la percepción de la 

temperatura juega un papel crucial en el confort térmico (32). La distribución 

espacial puede influir significativamente en esta percepción al controlar la 

exposición al sol y facilitar una ventilación adecuada. Es crucial que la distribución 

espacial sea capaz de adaptarse a las variaciones estacionales para mantener un 

confort térmico constante. En invierno, una buena orientación y el uso de materiales 

que retengan el calor pueden ser beneficiosos, mientras que, en verano, una 

ventilación adecuada y sombreado proporcionado por elementos arquitectónicos 

pueden ayudar a mantener las viviendas frescas. La teoría de calidad ambiental 

subraya la importancia de diseñar espacios que puedan responder eficazmente a 

estos cambios estacionales. 

 

Los resultados de la investigación identifican características importantes que 

afectan la percepción de habitabilidad y confort térmico de los ocupantes. Las 

viviendas con diseños abiertos, como DA y FA, generan una sensación de amplitud 

y funcionalidad en los espacios, contribuyendo así a una percepción positiva del 

confort. Los residentes de DA valoran la distribución de los ambientes, aunque 

señalan la necesidad de un baño más grande. Estas viviendas experimentan 

variaciones térmicas a lo largo del día y de las estaciones, sintiendo calor en las 

mañanas de verano y frescura por las tardes, así como frío en las noches de 

invierno. En contraste, en viviendas como DB y FB, donde los espacios son más 

reducidos y los accesos más complicados, los habitantes expresan sentirse 

confinados y menos satisfechos con la distribución. Además, el confort térmico en 

estas viviendas está influenciado por los materiales de construcción utilizados 

(techo de concreto vs. drywall), afectando las zonas de la casa que pueden ser más 

cálidas o frías dependiendo de estos materiales. En términos generales, se destaca 
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la importancia de la ventilación y la iluminación natural en el confort térmico de las 

viviendas. Los residentes que disfrutan de espacios bien ventilados y con entrada 

de luz natural reportan una sensación de frescura en verano. Por otro lado, aquellos 

con problemas de ventilación o dimensiones inadecuadas experimentan mayores 

dificultades para regular la temperatura interna de la vivienda, lo que afecta 

negativamente su percepción de confort. 

 

Los resultados de la investigación coinciden con los antecedentes 

encontrados en estudios previos. Birchmore et al., encontraron que la distribución 

espacial y el diseño de las viviendas influyen significativamente en el confort térmico 

y la calidad del aire interior (17). La orientación de las ventanas y la disposición de 

los espacios internos fueron factores clave para mantener una temperatura 

confortable y una ventilación adecuada. Zepeda et al., destacan que una mala 

distribución espacial y la falta de elementos arquitectónicos que promuevan un 

calentamiento adecuado pueden llevar a una percepción negativa del confort 

térmico y, en consecuencia, a problemas de salud (15). Finalmente, Mama et al., 

encontraron que una buena calidad ambiental, con especial atención a la 

temperatura y la ventilación, es crucial para el bienestar de los residentes. Una 

distribución espacial que facilite una circulación de aire adecuada y una 

temperatura constante contribuye a un ambiente confortable y saludable (70). 

 

Las coincidencias encontradas entre esta investigación y los antecedentes 

refuerzan la importancia de un diseño arquitectónico bien planificado y adaptable, 

que incluya una distribución espacial eficiente, buena ventilación y uso adecuado 

de materiales. Estas características son esenciales para mejorar el confort térmico 

y, en consecuencia, la calidad de vida de los residentes. 

 

OB2: Evaluar en qué medida la adaptación de entorno de las viviendas afectan 

a la confort lumínico y olfativo. 

Como segundo objetivo específico de esta investigación se considera evaluar en 

qué medida la adaptación del entorno de las viviendas afecta al confort lumínico y 

olfativo. Según Amilcar, Ticyana y Kodall en la teoría de la "calidad ambiental", un 

buen diseño arquitectónico debe maximizar el aprovechamiento de la luz natural 
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para proporcionar iluminación adecuada sin causar deslumbramiento ni sombras 

molestas (32). La adaptación del entorno arquitectónico, incluyendo la ubicación y 

tamaño de las ventanas, juega un papel crucial en la entrada de luz natural a las 

viviendas. Además, en cuanto al confort olfativo, el diseño arquitectónico debe 

minimizar la presencia de olores indeseados y favorecer la circulación de aire para 

mantener un ambiente fresco y libre de contaminantes olfativos. Un diseño que 

promueva la ventilación cruzada y evite la acumulación de olores puede mejorar 

significativamente el confort olfativo de los habitantes. 

 

Los resultados obtenidos destacan la importancia de la iluminación natural en la 

percepción del confort lumínico. Las viviendas DA y FA, que cuentan con altos 

niveles de luz natural en todos los ambientes, proporcionan una sensación de 

bienestar y actividad a sus residentes. En contraste, las viviendas DB y FB 

requieren luz artificial en varias áreas durante el día, lo que reduce la satisfacción 

de los residentes. La vivienda FC presenta niveles bajos de luz natural y depende 

en gran medida de la iluminación artificial, mientras que las viviendas KA, LA y LB 

tienen buena iluminación en espacios sociales, pero dependen más de la luz 

artificial en ambientes privados. 

 

En cuanto al confort olfativo, se observa que la ventilación natural y la disposición 

de las ventanas son cruciales. Las viviendas DA y FA, ubicadas en pisos 

superiores, disfrutan de una ventilación adecuada debido a sus grandes ventanas 

y una orientación favorable al viento, aunque la vivienda DA presenta problemas de 

malos olores en el baño debido a la falta de ventilación adecuada. En cambio, la 

vivienda DB, a pesar de tener un pozo de luz, experimenta una ventilación limitada 

y problemas con olores externos, lo que afecta negativamente la satisfacción de los 

residentes. Las viviendas FB y FC, ubicadas en los primeros dos pisos, tienen una 

buena ventilación gracias a los pozos de luz y ventanas grandes, sin problemas 

significativos de olores. La vivienda KA también presenta una buena ventilación en 

general, aunque hay deficiencias en la cocina. Por último, las viviendas LA y LB 

tienen buena ventilación en áreas comunes pero insuficiente en los dormitorios. 
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Los antecedentes sobre la adaptación del entorno y el confort lumínico concuerdan 

con estos hallazgos. Santibañez et al., señalan que la optimización de la luz natural 

y la gestión adecuada del deslumbramiento son fundamentales para mejorar el 

confort visual y reducir la dependencia de la iluminación artificial (21). Además, 

Arango et al., subrayan la importancia de mantener niveles adecuados de 

iluminación natural y artificial para asegurar el bienestar de los ocupantes, 

especialmente en contextos climáticos variables como los de cambio climático (22). 

Esto refuerza la relevancia de adaptar el entorno arquitectónico para mitigar los 

efectos adversos del cambio climático y mejorar la calidad de vida de los residentes. 

En términos de confort olfativo, Gong et al., y Frank et al., resaltan la importancia 

de integrar elementos naturales y estrategias de diseño que promuevan una 

circulación de aire adecuada y minimicen los olores indeseados. (27) (28). 

 

Las diferencias observadas entre las viviendas en términos de confort lumínico y 

olfativo pueden atribuirse principalmente a las variaciones en el diseño 

arquitectónico, incluyendo la ubicación y tamaño de las ventanas, así como la 

disposición de los espacios interiores. La metodología utilizada, que se centró en la 

evaluación directa de las condiciones ambientales y las percepciones de los 

residentes, permitió identificar estas diferencias con claridad. Además, el respaldo 

teórico de estudios previos proporciona una base sólida para comprender la 

influencia del entorno arquitectónico en el bienestar de los habitantes. 

 

OBS3: Examinar de qué manera la los materiales y técnicas de construcción 

influyen en los niveles de confort térmicos y acústico de los residentes. 

Como tercer objetivo específico de esta investigación se considera examinar 

cómo los materiales y técnicas de construcción influyen en los niveles de confort 

térmico y acústico de los residentes. Según Amilcar, Ticyana y Kodall en la teoría 

de la "calidad ambiental", los materiales con alta capacidad de aislamiento térmico 

pueden mantener temperaturas interiores estables, reduciendo la dependencia de 

sistemas de climatización y mejorando la eficiencia energética (32). Estrategias 

como el uso de aislantes adecuados en muros y techos, ventanas eficientes en 

cuanto a hermeticidad y orientación solar óptima pueden optimizar el confort 

térmico dentro de las viviendas. Además, para el confort acústico, materiales como 
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paneles acústicos, doble acristalamiento en ventanas y estructuras que minimizan 

las vibraciones son fundamentales para mitigar la intrusión de ruido no deseado. 

Las técnicas de construcción que consideran la disposición y separación de 

espacios también pueden contribuir a crear ambientes interiores más silenciosos y 

confortables para los residentes. 

 

Los resultados de la investigación revelan variaciones significativas entre las 

viviendas en cuanto a materiales y técnicas de construcción, lo cual impacta en el 

confort ambiental percibido por sus habitantes. Por ejemplo, las viviendas DA y DB, 

construidas principalmente con la técnica de Construcción Maestro (MC), muestran 

diferencias en el uso de enchapes cerámicos y drywall, influyendo tanto en la 

temperatura interior como en la percepción del ruido externo. En contraste, la 

vivienda LB, construida con técnicas de Autoconstrucción (A), experimenta 

desafíos en el control térmico y acústico debido a sus materiales de construcción 

menos especializados. Las entrevistas revelan que los residentes experimentan 

variaciones estacionales en el confort térmico, adaptándose a las condiciones 

mediante el uso de ventilación natural y estrategias improvisadas para el 

aislamiento acústico. 

 

Los antecedentes de la investigación coinciden con varios autores en cuanto 

a la importancia de las técnicas constructivas. Por ejemplo, Brito et al. y Leiva 

destacan la relevancia de la elección de materiales para mantener condiciones 

ambientales estables y confortables (17) (25). Pan et al. y Medina exploran cómo 

las estrategias de diseño y los materiales influyen en el bienestar térmico y acústico 

de los ocupantes (18) (19). Además, Segundo y Dimitroulopoulou subrayan la 

importancia de prácticas constructivas que mejoren las condiciones de confort para 

los usuarios (20) (26). Integrando estos antecedentes, se concluye que la elección 

de materiales y técnicas de construcción no solo afecta el confort térmico y acústico, 

sino que también tiene implicaciones significativas en la salud y bienestar de los 

residentes. Es crucial considerar estos factores durante la planificación y 

construcción de viviendas para optimizar el confort ambiental y mejorar la calidad 

de vida de los ocupantes. 
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La metodología empleada en este estudio fue crucial para examinar cómo 

los materiales y técnicas de construcción influyen en el confort térmico y acústico 

de las viviendas. Se utilizó un enfoque combinado de observaciones directas y 

entrevistas con los residentes, lo cual permitió una evaluación detallada de las 

condiciones ambientales y las percepciones de los habitantes. Estos estudios 

anteriores validaron y ampliaron la comprensión de cómo las decisiones de diseño 

y construcción impactan en el confort ambiental percibido por los residentes. 

 

OB4. Explorar de qué manera adaptación sociocultural influye en el confort 

psicológico de los usuarios. 

Como cuarto objetivo específico de esta investigación se explora de qué manera la 

adaptación sociocultural influye en el confort psicológico de los usuarios. Según 

Amílcar, Ticyana y Kodall en la teoría de la "calidad ambiental", las adaptaciones 

socioculturales pueden afectar la percepción del confort psicológico, considerando 

la relación entre las prácticas culturales y las preferencias ambientales de los 

usuarios. El confort psicológico en entornos construidos está influenciado por 

factores como la percepción de la temperatura, iluminación, ventilación, acústica y 

aspectos psicológicos y emocionales derivados del entorno físico (32). Además, la 

Teoría Constructivista de la Percepción de Gregory ayuda a entender cómo las 

adaptaciones socioculturales moldean las expectativas y respuestas emocionales 

de los usuarios frente a diferentes configuraciones espaciales y ambientales, 

destacando la percepción como un proceso activo y constructivo donde los 

individuos utilizan sus experiencias pasadas y contextos culturales para interpretar 

y dar sentido a su entorno (33). 

 

Los resultados muestran que los materiales en las viviendas fueron influenciados 

por recomendaciones externas y que todas las viviendas fueron autoconstruidas 

utilizando una combinación de sistemas constructivos como muros confinados, 

pórticos y estructuras metálicas aligeradas. Culturalmente, los residentes de las 

viviendas DA, DB, FC, LA y LB siguieron recomendaciones de maestros de obra o 

familiares para la autoconstrucción, mientras que los residentes de la vivienda KA 

reforzaron su estructura debido a la construcción de varios pisos, y en la vivienda 

FA se planean futuros refuerzos. En términos de confort psicológico, los colores y 
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la iluminación influyen significativamente en el bienestar emocional de los 

residentes. Los participantes de la vivienda DA asocian el color blanco con alegría 

y seguridad, mientras que en la vivienda DB, aunque los colores elegidos generan 

tranquilidad, la antigüedad de la vivienda les causa inseguridad. Los residentes de 

FA aprecian la luminosidad y la vista panorámica, lo que les genera alegría y 

seguridad. En FB, los colores adecuados generan seguridad, aunque hay 

preferencias individuales por el color blanco. En FC, los colores claros como maíz 

y verde pastel aportan alegría y paz. Los refuerzos estructurales en KA aportan 

seguridad y los colores vivos generan buenas emociones. En LA, aunque los 

colores son adecuados, la vivienda se percibe tétrica y oscura, pero la seguridad 

proporcionada por una reja delantera es valorada. En LB, el uso de colores blancos 

aporta claridad y contento, aunque el ruido de los vecinos es molesto. Los 

participantes señalaron que sus elecciones de materiales y colores se basaron en 

preferencias personales y culturales, lo que impacta positivamente en su confort 

psicológico, generando sensaciones de seguridad y bienestar, aunque algunos 

mencionan preocupaciones sobre la seguridad estructural y el ruido exterior. 

 

Los antecedentes coinciden con varios autores. Por ejemplo, el estudio de Iñiguez 

et al., enfatiza la importancia de adaptar las viviendas a las necesidades y 

preferencias culturales de los residentes para mejorar su confort psicológico (29). 

Esto se refleja en la Asociación Santa Rosa De Piérola, donde la personalización 

de los espacios según las recomendaciones de familiares y maestros de obra ha 

influido positivamente en la percepción de bienestar y seguridad de los habitantes. 

Además, la investigación de Espinoza destaca cómo la integración de materiales 

naturales y acabados estéticos contribuye al confort visual y emocional (30), 

relevante en el contexto de Santa Rosa De Piérola, donde los colores y materiales 

elegidos por los residentes han impactado su estado de ánimo y satisfacción con 

sus viviendas. Ambos estudios subrayan la importancia de considerar tanto las 

adaptaciones culturales como los elementos de diseño en la creación de entornos 

que promuevan el confort psicológico de los usuarios. 

 

Las diferencias metodológicas y contextuales entre los estudios reflejan una 

variedad de enfoques, desde análisis estructurados de habitabilidad, como los 
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presentados por Iñiguez et al. en el caso del Fraccionamiento Urbi Villa del Cedro 

en Culiacán, hasta observaciones cualitativas (29), como las realizadas por 

Espinoza sobre el impacto de revestimientos de madera en el confort visual y 

bienestar (30). Ambos estudios, aunque diferentes en sus métodos, subrayan la 

relevancia de la personalización del entorno construido, ya que tanto la adaptación 

a las necesidades culturales y personales como la elección de materiales y 

acabados son fundamentales para mejorar el confort y la satisfacción de los 

residentes. 
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V. CONCLUSIONES 

 

Estos hallazgos resaltaron la importancia de considerar la función arquitectónica 

como un factor determinante en el bienestar y la calidad de vida de los habitantes 

en sus viviendas, especialmente en la Asociación Santa Rosa De Piérola en el 

distrito de San Martín de Porres. Un diseño arquitectónico adecuado no solo 

contribuyó al confort ambiental de los residentes, sino que también impactó 

positivamente en su salud, bienestar emocional y calidad de vida en general. 

 

La distribución espacial de las viviendas de la Asociación Santa Rosa De 

Piérola jugó un papel crucial en el confort térmico percibido por sus habitantes, 

mostrando la importancia de considerar aspectos como dimensiones de los 

ambientes, accesibilidad, materiales de construcción y ventilación al diseñar y 

construir viviendas que promovieran el bienestar y la comodidad de quienes las 

habitan. 

 

El estudio evidenció que la topografía y el asoleamiento de las viviendas 

tuvieron un rol determinante en el confort lumínico de los habitantes, influyendo 

directamente en su calidad de vida y bienestar en el hogar. Fue crucial considerar 

estos factores al diseñar y construir viviendas para garantizar un adecuado nivel de 

iluminación natural que favoreciera el confort y la satisfacción de los residentes. Los 

vientos tuvieron un impacto significativo en la ventilación y los niveles de confort 

olfativo en las viviendas. La calidad de la ventilación varió según la vivienda, con 

algunos residentes disfrutando de una ventilación regular y fresca, mientras que 

otros enfrentaron problemas con olores externos. Considerando la percepción de 

los habitantes, se destacó la individualidad, ya que para unos la luz presente era 

vital para su confort, mientras que en otros casos resultaba molesta, prefiriendo 

lugares aislados de iluminación. 

 

Fue importante considerar la influencia de los materiales y técnicas de 

construcción en el confort de los habitantes, tanto en términos de temperatura como 

de aislamiento acústico. Solo se encontró una acción de mejora en el confort 
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térmico en la vivienda, donde se realizó la acción de cobertura de tablones de 

madera sobre calamina para reducir la temperatura. A diferencia de otras viviendas, 

no se realizó ningún tipo de cambio para mejorar su confort. Quizás sería 

beneficioso explorar opciones para mejorar la situación, como la incorporación de 

materiales aislantes térmicos y acústicos, o la implementación de medidas para 

reducir la transmisión del ruido exterior. 

 

Esta investigación sugirió que la adaptación sociocultural tuvo un impacto 

significativo en el bienestar emocional de los usuarios dentro de las viviendas. La 

elección de materiales y técnicas de construcción, la elección de colores y el 

mantenimiento de las viviendas influyeron en el bienestar emocional de los 

usuarios. Además, se consideró la presencia de una falsa percepción que 

relacionaba el apego emocional por el esfuerzo de construir su vivienda y el confort, 

ya que a pesar de estar en un lugar que no contaba con términos generales del 

confort, el habitante se sentía completamente bien en su vivienda. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

Se sugiere al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento la modificación 

o mejora del Reglamento Especial de Habilitación Urbana, especialmente en el 

artículo 10 referente a parámetros urbanísticos y edificatorios. Se propone incluir 

requisitos específicos para áreas verdes dentro de las viviendas. Según Kaplan y 

Kaplan en su libro The Experience of Nature, la exposición a entornos naturales 

mejora la salud mental y física, reduciendo el estrés y mejorando la calidad de vida 

(70). Además, se recomienda promover iniciativas relacionadas con tipos de 

construcción innovadores y accesibles en términos de costos para los ciudadanos. 

Según Sornoza et al., es crucial fomentar la investigación de procesos sostenibles 

en la industria de la construcción, teniendo en cuenta la calidad de los materiales y 

su costo, para asegurar la competitividad (71). 

A la municipalidad del distrito de San Martín de Porres se le sugiere 

implementar talleres educativos sobre normas técnicas de edificación. Estos 

talleres estarían dirigidos a personas con experiencia en el campo de la 

construcción, incluyendo albañiles y maestros de obras. El objetivo es mejorar el 

conocimiento y la aplicación de normativas que garanticen condiciones óptimas de 

diseño en las viviendas autoconstruidas. Según Huamán et al., la capacitación 

continua y la educación en normativas de construcción son fundamentales para 

mejorar la calidad y seguridad de las viviendas (72).   

En relación con los profesionales del diseño y la construcción de viviendas, 

se recomienda realizar estudios exhaustivos sobre la orientación solar y los 

patrones de viento locales al diseñar nuevas viviendas. Según Attarhay et al., las 

predicciones de la radiación solar mediante modelos de red pueden brindar 

predicciones que refinan los diseños urbanos de edificios, espacios públicos y 

diversas infraestructuras urbanas para optimizar el uso de la energía solar, 

reduciendo los impactos ambientales y la dependencia de los combustibles fósiles, 

ayudando así a la mitigación del cambio climático y la sostenibilidad (73).  Este 

enfoque permitirá crear espacios únicos y personalizados que optimicen el confort 

de sus habitantes. 

Por otro lado, las empresas privadas que proveen materiales de construcción 

deben enfocarse en desarrollar y ofrecer materiales aislantes térmicos y acústicos 
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accesibles. La ONU lanzó al sector privado varios medios para proteger nuestro 

medio ambiente, promoviendo la adopción de soluciones que respeten el medio 

ambiente y a la vez generen ganancias económicas (74). Muchas empresas ya se 

han afiliado a este proyecto, y los materiales sostenibles de construcción serían un 

factor importante para mejorar el desarrollo sostenible y el confort ambiental. 

Para el ciudadano, a fin de asegurar una vivienda que cumpla con sus 

expectativas, es recomendable optar por la contratación de un profesional en lugar 

de depender exclusivamente de un albañil o maestro de obra. La experiencia y 

conocimientos especializados de un arquitecto o ingeniero garantizarán un diseño 

estructuralmente seguro, funcional y estéticamente agradable. Esto no solo 

optimizará el confort y la eficiencia de su hogar, sino que también ofrecerá 

soluciones personalizadas que reflejen sus preferencias específicas, asegurando 

así una inversión duradera y satisfactoria en su propiedad. 

Finalmente, se recomienda a la Universidad César Vallejo integrar cursos 

especializados en relación al confort psicológico dentro de su currículo educativo. 

Según Polina, la principal razón por la cual los arquitectos diseñan espacios es para 

satisfacer y acomodar a los usuarios. Por lo tanto, estudiar la psicología y el 

comportamiento del cliente debería ser un requisito para convertirse en un 

arquitecto exitoso y con licencia. Aunque aprender psicología además de un 

riguroso plan de estudios de arquitectura puede parecer exigente, exceder los 

requisitos mínimos de licencia y acreditación beneficiará a largo plazo a los 

arquitectos, a los clientes y al medio ambiente (75). Integrar algunos cursos en la 

malla curricular permitirá a futuros profesionales del diseño entender mejor las 

necesidades y preferencias de los usuarios finales, respetando así las prácticas 

culturales y emocionales de los habitantes para mejorar su bienestar general. 
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Anexo 1:  Tabla de categorización 

TÍTULO: Función arquitectónica y Confort ambiental de las viviendas en la Asociación Santa Rosa de Piérola, distrito de SMP, 
2024 

Autor: Sáenz López, Diana Carolina 

Categoría de estudio Definición conceptual Subcategoría Indicadores 

Función arquitectónica La función arquitectónica será 
medida a través de la 
distribución espacial, 

adaptación del entorno y el 
impacto cultural en las 
viviendas del sector de 

proyecto. 

Distribución espacial Dimensión de los ambientes 

Función espacial 

Antropometría 

Adaptación del 
entorno 

Topografía del terreno 

Asoleamiento y vientos 

Impacto cultural Materiales y técnicas de construcción. 

Adaptación Sociocultural 

Confort Ambiental  El confort ambiental permitirá 
interpretar los niveles de 
satisfacción del usuario a 

través del confort lumínico, 
termino, acústico, olfativos y 

psicológicos; que se reflejan en 
la relación arquitectónica en las 

viviendas del sector. 

Confort lumínico Satisfacción con la luz natural 

Impacto de la luz artificial 

Confort térmico Percepción de la temperatura de los 
ambientes 

Sensación por estaciones del año 

Soluciones térmicas 

Confort acústico Ruido exterior e interior 

Reductores de ruido 

Confort olfativo Percepción de olores 

Respuesta emocial de los olores 

Confort psicológico Sensación de seguridad 

Bienestar emocional 

 



 
 

NOMBRE:

SEXO: FEMENINO                                               MASCULINO

EDAD: 18-25                              26-40                            41-55                          56 a más

FECHA:

HORA:

1 ¿Podría indicarme como consideras las medidas de tus ambientes?

2 ¿Qué tan funcional consideras la ubicacion de tus ambientes en las actividades diarias?

3 Te gusta la ubicación de tu vivienda?¿Porque?

4 ¿Podría describir las sensaciones que experimenta ante la presencia de  la ventilación natural?

5
¿Los materiles utilizados en la construcción de su vivienda, le genera algun tipo de sención. ¿Por 

qué?

6
A empleado algun tipo de detalle en su construcción que le hayan recomendado familiares o 

amigos.

1. Confort 

Lumínico
7

¿Considera que porcentaje de luz natural que ingresa a sus vivienda es el adecuado o hace en 

uso focos para poder realizar sus actividades?

8
¿Cómo perciben la temperatura de los ambientes durante sus actividades diarias y si notan 

alguna diferencia en los cambios estacionales?

9

¿Qué sensaciones que experimenta en relación con los materiales utilizados en la construcción 

de su vivienda y cómo cree que estos influyen en los niveles de temperatura que percibe en su 

hogar?

3. Confort 

Acústico
10

¿Qué sensaciones experimenta respecto al ruido exterior e interior  de su vivienda?¿A tomado 

medidas para mejorar el confort acústico?

4. Confort 

Olfativo
11

¿Cómo se siente ante la presencia de malos olores dentro de  su vivienda?  Y A tomado medidas 

para reducir los olores.

12 ¿Que sensaciones le transmite dentro de su vivienda?

13
¿ Los acabados empleados en su vivienda le han generado algun tipo de sadisfacción o mejore 

de su confort? ¿Por qué?
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Hola mi nombre es Diana Carolina Sáenz López, soy estudiante de la UCV, en esta oportunidad, su vivienda ha sido elegida 

para ser parte de un proyecto de tesos para la titulación de la carrea de arquitectura referente a la "Función Arquitectónica Y El 

Confort Ambiental De La Vivienda De La Asoc. Santa Rosa De Piérola, Distrito SMP, 2024". Por favor nos gustaría contar con 

su participación en una entrevista, lo realizaremos de la manera más breve posible. Asimismo, le comentamos que toda la 

información que nos brinde será confidencial.

Anexo 2. Instrumentos de recolección de datos 
 

• Ficha de entrevista:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

• Ficha de observación -Formato. 
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• Levantamiento de campo – Planos 
 

 
Figura 4. Plano de la vivienda DA – Nivel 3er piso 

Fuente: Propia 

 

 

 

Figura 5. Plano de la vivienda DB – Nivel 3er piso 

Fuente: Propia 



 
 

 

 
 

Figura 6. Plano de la vivienda FA – Nivel 3er piso 

Fuente: Propia 

 

 
Figura 7. Plano de la vivienda FB – Nivel 1er piso 

Fuente: Propia 



 
 

 
Figura 8. Plano de la vivienda FB – Nivel 2do piso 

Fuente: Propia 

 
 

 
Figura 9. Plano de la vivienda FC – Nivel 1er piso 

Fuente: Propia 



 
 

 

 
Figura 10. Plano de la vivienda KA – Nivel 1er piso 

Fuente: Propia 

 

 
Figura 11. Plano de la vivienda LA – Nivel 1er piso 

Fuente: Propia 

 



 
 

 
 
 
 

Figura 12. Plano de la vivienda LB – Nivel 2do piso 

Fuente: Propia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Anexo 3. Fichas de validación de instrumentos para la recolección de datos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 13. Validación de instrumentos 

Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=jlzP4dR62FY 

Análisis de expertos con el fin 
de llegar a un punto en común 

 

Se presenta la información 

de manera profunda, así 

los resultados pueden 

transferirse a otro contexto 

Se presenta la información 

objetivamente, se hace 

uso de la triangulación. 

se logra con el resultado de los 

procesos anteriores. Aunque puede 

hacerse una auditoria 

Dependencia 

Transferencia Credibilidad 

Conformabilidad 



 
 

 
Anexo 4. Consentimiento de los participantes 

 
 
 
 
 

 
 
 

 



Anexo 6. Reporte de similitud en software Turnitin 



 
 

Anexo 7. Otras evidencias. 
 
Tabla 1. Función Arquitectónica 

Función arquitectónica:  Distribución espacial, Adaptación de entorno e Impacto cultural 

Viv. Distribución espacial Adaptación de entorno Impacto cultural 

DA Vivienda regular, funcional, pero 
baño pequeño 

La ubicación favorable, regular 
aprovechamiento de asoleamiento y 
vientos. 

Influencia de maestro y 
recomendaciones de familiares y 
aplicación regular de materiales. 

DB Vivienda regular, semi funcional 
y ambientes pequeños. 

La ubicación regular, regular 
aprovechamiento de asoleamiento y 
vientos. 

Influencia de maestro y 
recomendaciones de familiares y 
aplicación regular de materiales. 

FA Vivienda buena, funcional La ubicación favorable, bien 
aprovechamiento de asoleamiento y 
vientos. 

Influencia de maestro y 
recomendaciones de familiares y 
aplicación regular de materiales. 

FB Vivienda buena, funcional La ubicación favorable, regular 
aprovechamiento de asoleamiento y 
vientos. 

Influencia de maestro y 
recomendaciones de familiares y 
aplicación regular de materiales. 

FC Vivienda regular pero muy 
oscura, poco funcional 

La ubicación buena, mal 
aprovechamiento del asoleamiento y 
vientos. 

Influencia de maestro y 
recomendaciones de familiares y 
aplicación regular de materiales. 

KA Vivienda buena, funcional La ubicación favorable, bien 
aprovechamiento de asoleamiento y 
vientos 

Sistema confinado, reforzamiento 
de vivienda y aplicación de 
buenos materiales. 

LA Vivienda regular, pequeña, falta 
iluminación en dormitorio. semi 
funcional 

La ubicación favorable, regular 
aprovechamiento de asoleamiento y 
vientos. 

Influencia de maestro y 
recomendaciones de familiares y 
aplicación regular de materiales. 

LB Vivienda regular, pequeña, falta 
iluminación en dormitorio. semi 
funcional 

La ubicación favorable, regular 
aprovechamiento de asoleamiento y 
vientos. 

Influencia de maestro y 
recomendaciones de familiares y 
aplicación regular de materiales. 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 2. Confort Ambiental 

Confort ambiental:  Térmico, lumínico, acústico, olfativo y psicológico. 

Viv. Térmico Lumínico Acústico Olfativo Psicológico 

DA Se sintió nivel 
medio, en verano 
calor en la 
mañana y en 
invierno frio todo 
el día más de 
noche. 

Nivel alto, 
solo bajo en el 
baño. 

Nivel medio, incomodan los 
vendedores y los fines de 
semana la bulla de los vecinos, 
no hay aplicación de materiales 
reductores de sonido. 

Nivel medio, 
están 
incomodos con 
el olor de baño. 

Nivel de alto, se 
sientes contentos 
y seguros en 
casa. 

DB Se sintió nivel 
medio en el 
concreto pero alto 
en drywall y en el 
invierno frio y más 
en el drywall 

Nivel medio, 
en los 
dormitorios 
es nivel alto. 

Nivel medio, incomodan los 
vendedores y los fines de 
semana la bulla de los vecinos, 
no hay aplicación de materiales 
reductores de sonido. 

Nivel medio, 
están 
incomodos con 
el olor de cocina 
y brisa del mar. 

Nivel de medio, 
se sientes 
contentos, pero 
con temor que se 
caiga la vivienda. 

FA Se sintió nivel 
medio, en verano 
y en el invierno frio 
todo el día más de 
noche. 

Nivel alto Nivel bajo, incomodan los 
vendedores y los fines de 
semana la bulla de los vecinos, 
no hay aplicación de materiales 
reductores de sonido. 

Nivel bajo, están 
incomodos por 
la brisa del mar. 

Nivel de alto, se 
sientes contentos 
y seguros en 
casa. 

FB Se sintió nivel 
medio, en verano 
calor en la 

Nivel alto en 
la fachada, 
nivel medio 

Nivel bajo, incomodan los 
vendedores y los fines de 
semana la bulla de los vecinos, 

Nivel bajo, están 
incomodos por 
la brisa del mar. 

Nivel de alto, se 
sientes contentos 



mañana y en 
invierno frio todo 
el día más de 
noche. 

en la parte 
de atrás. 

no hay aplicación de materiales 
reductores de sonido. 

y seguros en 
casa. 

FC Se sintió nivel 
medio, en el 
verano e invierno 
indica que tiene 
frio. 

Nivel bajo en 
la fachada y 
nulo en el 
resto de 
ambientes. 

Nivel nulo, no escucha nada 
indico, pero en ficha si se 
escucha la bulla de los otros 
pisos. 

Nivel bajo, no 
siente nada. 
Casi no cocinan 
en casa. 

Nivel de alto, se 
sientes contentos 
y seguros en 
casa. 

KA Se sintió nivel 
medio, en verano 
hace calor, 
prenden ventilar y 
en invierno este 
medio. 

Nivel medio 
en todo, 
menos sala y 
comedor 
nivel alto. 

Nivel alto, incomodan los 
vendedores y los fines de 
semana la bulla de los vecinos, 
los carros como el metropolitano 
vibra mi casa, aplicaron un 
rompe muelle para bajar la bulla 
en la pista. 

Nivel medio, 
están 
incomodos brisa 
del mar. 

Nivel de alto, se 
sientes contentos 
y seguros en 
casa. 

LA Se sintió nivel alto, 
en el verano hace 
calor fuerte y en el 
invierno es nivel 
medio. 

Nivel medio 
en la sala, 
comedor y 
bajo en el 
resto de 
ambientes. 

Nivel bajo, incomodan los 
vendedores y los fines de 
semana la bulla de los vecinos, 
no hay aplicación de materiales 
reductores de sonido. 

Nivel bajo, están 
incomodos los 
vecinos que 
botan la basura. 

Nivel de bajo, se 
sientes contentos 
por el esfuerzo, 
pero quisieran 
mejorar su 
vivienda no están 
a gusto. 

LB Se sintió nivel alto, 
en el verano hace 
calor fuerte y en el 
invierno es nivel 
medio 

Nivel medio 
en la sala, 
comedor y 
cocina; y 
bajo en el 
resto de 
ambientes. 

Nivel bajo, incomodan los 
vendedores y los fines de 
semana la bulla de los vecinos, 
no hay aplicación de materiales 
reductores de sonido. 

Nivel bajo. Nivel de bajo, se 
sientes contentos 
por el esfuerzo, 
pero quisieran 
mejorar su 
vivienda no están 
a gusto. 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 3. Dimensión de los ambientes

Vivienda ÁREA POR M2 
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DA 25.80 X X 1.86 9.39 X X X X x 

DB 15.86 X 1.80 1.90 4.60 5.00 6.00 X 2.6 1.50 

FA 7.30 9.20 16.00 9.70 X 2.60 1.80 11.73 13.80 9.700 X 1.92 14.50 

FB 18.70 5.50 12.90 5.60 12.00 1.80 2.75 10.13 8.60 11.72 X 2.70 3.90 

FC 36.4 12.00 X X 3.06 3.11 13.00 12.5 13.00 12.2 2.9 X 

KA 34.18 13.6 13.70 X 2.90 4.00 16.2 16.6 X X 4.00 1.5 

LA 12.00 2.30 X X X 2.12 9.00 6.41 X X 2.90 

LB 12.00 X X X 1.65 6.00 X X X 2.70 

Fuente: Elaboración propia 



 
 

Tabla 4. Proyección de la Luz natural 

Proyección de la Luz natural:  Nulo (N), Bajo(B), Medio (M), Alto (A) 
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DA A A A A - - B A - - - - - 

DB B B B B - B B B A A - M M 

FA A A A A - A A A A A - A A 

FB A M B M B N N A B A - B B 

FC M M B - - N N N N N N B - 

KA A A M M - M M M B - - A A 

LA A A B - - - B N B - - M M 

LB A A A - - - B B M - - M M 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 5. Acabados de piso 

Acabado de piso:  Piso pulido (PP), Enchape Cerámico(C), Enchape porcelanato (P) y Rollo PVC (RP) 
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DA C C C C - - P C - - - - - 

DB C C C C - C C RP C C - C C 

FA P P P PP - C C C C PP - PP PP 

FB C C C C C C C C C C - C C 

FC C C C - - C C C C C C C - 

KA P P P C - C C C C - - C C 

LA C C C - - - C C C - - C C 

LB PP PP PP - - - C C C - - PP PP 

Fuente: Elaboración propia 

 

 



Tabla 6. Acabados de pared

Acabado de pared:  Tarrajeo (T), Tarrajeo pintado (PT), Drywall completo pintado (DC), Drywall 
pintado media altura (DM), Enchape Cerámico(C) y Enchape porcelanato (P) 
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DA DM DM DM DM - - DM DM - - - - - 

DB PT PT PT PT - C C DC DM DM - PT PT 

FA DM DM DM DM - C C DM PT PT - PT PT 

FB PT PT PT PT PT C C PT PT PT - PT PT 

FC PT PT C - - C C PT PT PT PT PT PT 

KA PT PT P PT - C C PT PT - - C PT 

LA PT PT PT - - - C PT PT - - PT PT 

LB PT PT PT - - - C PT PT - - T T 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 7. Acabados de techo o coberturas

Tipo de techo:  Concreto, tarrajeo y pintado(C), Techo de drywall plancha ST 3/8” y Superboard 4mm 
(DT), Calamina de Cemento (CC), Calamina de PVC (CP), Plancha OSB (PO) y libre (L) 
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DA DT DT DT DT - - C DT - - - - - 

DB C C C C - C C PO DT DT - 

FA CC CC CC CC - C C CC CC CC - CC CC 

FB C C C C C C C C C C - C L 

FC C C C - - C C C C C C C L 

KA C C C C - C C C C - - L L 

LA C C C - - - C C C - - C C 

LB CC CC CC - - - CC CP CP - - L L 

Fuente: Elaboración propia 



 
 

Tabla 8. Técnicas de construcción 

Técnicas de construcción: Autoconstrucción (A), Construcción Maestro (CM), Sistema confiado (SA) 
y Refuerzo de columnas y vigas(RR)  
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DA MC MC MC MC - - MC MC - - - - - 

DB MC MC MC MC - MC MC MC A A - MC MC 

FA MC MC MC MC - MC MC MC MC MC - MC MC 

FB MC MC MC MC MC MC MC MC MC MC - MC MC 

FC MC MC MC - - MC MC MC MC MC  MC MC 

KA RR RR SA SA - SA SA RR RR - - SA SA 

LA MC MC MC - - - MC A A - - A A 

LB A A A - - - A A A - - A A 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




