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RESUMEN 

El presente trabajo tiene como objetivo proponer el diseño de un ecolodge aplicando 

estrategias de arquitectura ecoturística para generar un turismo responsable que 

contribuya a la conservación del paisaje cultural del caserío Momoncillo, ya que 

enfrenta la pérdida de su riqueza natural e identidad Amazónica. 

 

En primera instancia, se realizó un análisis contextual y poblacional en el caserío 

Momoncillo. Posteriormente, se aplicó estrategias que buscan equilibrar el desarrollo 

turístico con la conservación ambiental y el respeto por las tradiciones locales, 

empleando la armonía con la naturaleza, sistemas de tecnologías sustentables, uso 

de materiales locales y participación comunitaria. Además, se consideraron aspectos 

culturales, educativos y de concientización para maximizar la experiencia del visitante 

y contribuir al desarrollo de la comunidad local. 

 

Finalmente, se obtuvo como resultado el diseño de un ecolodge utilizando métodos 

de construcción que minimizan la huella ambiental y fomentando una conexión con la 

flora y fauna. Asimismo, está comprometido con la comunidad local para crear 

oportunidades de empleo y espacios para difundir las tradiciones culturales, aliada a 

la búsqueda de la sostenibilidad y la preservación ambiental generando un turismo 

responsable en el caserío Momoncillo y comunidades adyacentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palabras claves: comunidad rural, arquitectura ecoturística, ecolodge, turismo 

responsable, conservación del paisaje cultural. 
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ABSTRACT 

The objective of this work is to propose the desing of an ecolodge applying ecotourism 

architecture strategies to generate responsible tourism that contributes to the 

conservation of the cultural landscape of the Momoncillo Hamlet, as it faces the los of 

its natural wealth and Amazonian identity.  

 

In the first instance, a contextual and population análisis was carried out in the 

Momoncillo Hamlet. Subsequently, strategies were applied that seek to balance 

tourism development with environmental conservation and respect for local traditions, 

using harmony with nature, sustainable technology systems, use of local materials and 

community participation. In addition, cultural, educational and awareness aspects were 

considered to maximize the visitor experience and contribute to the development of 

the local community. 

 

Finally, the result was the desing o fan ecolodge using construction methods that 

minimize the environmental footprint and fostering a connection with flora and fauna. 

Likewise, it is committed to the local community to create employment opportunities 

and disseminate cultural traditions, allied to the search for sustainability and 

environmental preservation, generating responsible tourism. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: Rural community, ecotourism architecture, ecolodge, responsible tourism, 

cultural landscape conservation. 
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INTRODUCCIÓN 

El turismo se ha convertido en una fuerza dinámica que impulsa la conectividad global, 

pero a su vez, plantea desafíos significativos en términos de sostenibilidad y 

preservación del medio ambiente. Ante esta realidad, la arquitectura ecoturística 

emerge como una respuesta innovadora y consciente. Este enfoque no solo enlaza la 

relación entre las construcciones y la naturaleza, sino que también integra 

estratégicamente prácticas arquitectónicas que minimizan el impacto ambiental y 

potencian la experiencia turística de manera sostenible. Al combinar diseño innovador, 

tecnologías ecológicas y una comprensión profunda de la ecología local, la 

arquitectura ecoturística se convierte en un medio para promover la conservación, la 

educación ambiental y el empoderamiento de las comunidades locales. 

 

El caserío Momoncillo está situado en un entorno natural privilegiado con potencial 

turístico. Sin embargo, está perdiendo gradualmente su paisaje cultural e identidad 

Amazónica. Por ende, lo convierte en un escenario idóneo para el desarrollo de un 

proyecto arquitectónico enfocado en la sostenibilidad e integración armoniosa con la 

naturaleza y cultural. En este contexto, el presente trabajo plantea el desarrollo de un 

Ecolodge para Momoncillo a través de la aplicación de estrategias de arquitectura 

ecoturística, que busca demostrar que es posible crear espacios turísticos que sean 

respetuosos con el medio ambiente, al mismo tiempo, que generen beneficios 

económicos y sociales para las comunidades locales. 

A lo largo de esta investigación, se examinaron las estrategias especificas adoptadas 

en el diseño del ecolodge, considerando aspectos como la participación comunitaria, 

selección de materiales sostenibles, educación ambiental, sistemas tecnológicos 

sustentables, entre otros. Se busca así proporcionar un marco teórico-práctico que 

inspire futuros proyectos ecoturísticos, destacando la importancia de equilibrar la 

prosperidad económica con la conservación medioambiental. 

 

Finalmente, el presente trabajo aspira a contribuir al crecimiento del turismo 

responsable en Momoncillo, sirviendo como modelo replicable para el diseño de 

ecolodge en otras regiones, donde la arquitectura ecoturística puede ser un 

catalizador para la preservación ambiental y el bienestar de las comunidades locales. 
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CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 Descripción del problema 

En las últimas décadas, el turismo se ha convertido en uno de los medios 

de desarrollo de países a nivel global, consta de diversas actividades que 

implican conocer nuevos lugares y distintas culturas. Para Moral y Valverde 

(Moral Cuadra, 2018), el turismo es importante dentro de los países de 

destino turístico porque demuestra que la realización de las actividades 

turísticas genera crecimiento económico y social para su desarrollo, 

beneficiando a la sociedad y sus nuevas opciones de vida. Sin embargo, la 

expansión del turismo a nivel mundial ha dado lugar a una serie de efectos 

negativos en el equilibrio ambiental, sociocultural y económico de los 

destinos naturales. 

 

El Perú es un país con una gran diversidad cultural y natural, trayendo el 

turismo como consecuencia. Según las cifras del Ministerio Comercio 

Exterior y Turismo (MINCETUR, 2019), la llegada de turistas internacionales 

al Perú entre el 2009 y el 2019 creció un 104%, pasando de recibir 

2.139.961 turistas internacionales en el 2009 a 4.065.926 turistas 

internacionales en el 2019. Asimismo, según la Cámara de comercio hasta 

el año 2019, el turismo en el Perú se ha consolidado como la tercera 

actividad económica, generando la mayor cantidad de empleos en el país. 

En este contexto, se puede evidenciar con las cifras expuestas el 

crecimiento anual del turismo. Sin embargo, el turismo sin planificación 

sostenible, al tomar como escenario la naturaleza, genera una serie de 

preocupaciones, dado que puede aportar grandes ventajas en el terreno 

socio económico y cultural, pero al mismo tiempo contribuye a la gradual 

degradación ambiental y a la pérdida de la identidad local. 

 

Loreto es una región del Perú que forma parte de la Amazonía Peruana, en 

la que alberga diversas comunidades indígenas que ofrecen la oportunidad 

de experimentar la cultura y tradiciones locales. En el 2021, culminó la 

construcción del puente Nanay que fortalecerá la integración del extremo 

oriente de Loreto con Iquitos. Según (Diario El Peruano, 2021), “esta obra 
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repercute en el crecimiento económico de la región”. Sin embargo, el puente 

Nanay sin planificación turística sostenible, puede generar un impacto 

negativo, originando la expansión urbana y, por ende, la pérdida del paisaje 

natural, cultural y, sobre todo, la identidad local. El caserío Momoncillo es 

una de las comunidades que se encuentran ligadas al puente Nanay, que 

actualmente su paisaje cultural está siendo afectada a consecuencia de 

esta implementación perdiendo gradualmente su identidad Amazónica. Por 

lo tanto, la presente tesis va proponer un proyecto arquitectónico de un 

ecolodge aplicando estrategias de arquitectura ecoturística que genere un 

turismo responsable que implica promover el cuidado medioambiental, 

basándose en el principio y pilares de la sostenibilidad para contribuir a la 

conservación del paisaje natural y cultural del caserío Momoncillo. 

Asimismo, fomentar la aplicación de arquitectura ecoturística en futuros 

proyectos en zonas rurales. 

1.2 Formulación del problema 

1.2.1. Problema general. 

¿De qué manera el diseño de un ecolodge aplicando estrategias de 

arquitectura ecoturística permitirá generar un turismo responsable 

que contribuya a la conservación del paisaje cultural del caserío 

Momoncillo, Loreto 2023? 

1.2.2. Problemas específicos. 

● ¿Cuáles son las características socio-económicas y culturales de 

la población del caserío Momoncillo? 

● ¿Cuáles son los conceptos de ecolodge, estrategias de 

arquitectura ecoturística, y los principios de conservación del 

paisaje cultural a ser considerados en el proyecto? 

● ¿Cuáles son los reglamentos y normas técnicas que se deben 

aplicar en el diseño para el desarrollo del proyecto ecolodge? 

● ¿Cuáles son las características físicas, ambientales y geográficas 

del caserío Momoncillo? 

● ¿Qué materiales y sistemas tecnológicos pueden aplicarse al 

proyecto ecolodge para que permita la sostenibilidad del 

proyecto? 
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1.3 Análisis FODA 

 

TABLA 01.    FODA 

Fuente: Elaboración propia 

1.4 Objetivos 

1.4.1. Objetivo general. 

Diseñar un proyecto arquitectónico de un ecolodge aplicando 

estrategias de arquitectura ecoturística para generar un turismo 

responsable que contribuya a la conservación del paisaje cultural del 

caserío Momoncillo, Loreto 2023. 

1.4.2. Objetivos específicos. 

● Analizar las características socio-económicas y culturales de la 

población del caserío Momoncillo. 

● Identificar los conceptos de ecolodge, las estrategias de 

arquitectura ecoturística y los principios de conservación del 

paisaje cultural a ser considerados en el proyecto. 

● Identificar los reglamentos y normas técnicas que se aplicaran en 

el diseño para el desarrollo del proyecto arquitectónico. 
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● Analizar las características físicas, ambientales y geográficas del 

caserío Momoncillo y su entorno inmediato. 

● Determinar los materiales y sistemas tecnológicos sustentables 

para la aplicación en el diseño del ecolodge. 

1.5 Supuesto básico de la investigación 

La aplicación de estrategias de arquitectura ecoturística en el proyecto 

ecolodge, permite desarrollar un turismo responsable que contribuye a la 

conservación del paisaje cultural del caserío Momoncillo.  

1.6 Justificación del problema 

El proyecto de tesis es importante porque mediante la aplicación de la 

arquitectura ecoturística ayudará a generar un turismo responsable que 

contribuirá a la conservación del paisaje cultural en comunidades rurales 

con potencial turístico. La arquitectura ecoturística, busca integrar de 

manera armoniosa las construcciones con el entorno natural, respetando y 

preservando la biodiversidad, la cultura local y los recursos naturales, 

proporcionando beneficios financieros directos a la comunidad y, por tanto, 

su desarrollo. 

Por otra parte, este tipo de arquitectura no solo se centra en la construcción 

física, sino que abarca aspectos ambientales, sociales y económicos del 

turismo. Este enfoque busca crear destinos turísticos que sean sostenibles 

a largo plazo y que proporcionen experiencias enriquecedoras para los 

visitantes, al mismo tiempo que respeten y conserven los recursos 

naturales. 

Finalmente, el proyecto de ecolodge contempla una nueva estrategia de 

conservación, contando con alojamiento y estaciones de investigación 

científica de piscicultura. De esta manera, profesionales de distintas áreas 

de ciencias naturales y sociales desarrollarán proyectos de investigación y 

actividades de educación ambiental, con el fin de estimular el interés por la 

conservación de la flora y fauna del área, teniendo la participación activa de 

la comunidad del caserío Momoncillo, siendo ellos importantes intérpretes 

naturalistas e instructores de campo. 
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1.7 Alcances y limitaciones 

1.7.1. De la investigación. 

● Alcances. 

Para el presente proyecto se indagó y analizó diversas fuentes 

bibliográficas como libros, artículos, revistas y tesis de maestría 

acerca del tema. Asimismo, se empleó técnicas de investigación 

como la entrevista y encuestas a los pobladores del caserío 

Momoncillo para comprender los aspectos sociales, culturales y 

económicos del lugar. De igual manera, se analizó la zona a 

intervenir y su entorno inmediato realizando levantamiento de 

información en campo y tomando capturas fotográficas del lugar. 

● Limitaciones. 

Limitada información sobre ejemplos de arquitectura ecoturística 

a nivel nacional y escasa información acerca de la historia del 

caserío Momoncillo. 

1.7.2. Del proyecto. 

● Alcances. 

Para el diseño del proyecto de tesis se realizó un master plan en 

escala 1/1200, con la finalidad de mostrar su entorno inmediato, 

adjuntando planta, cortes y elevaciones generales. Asimismo, se 

desarrollaron los planos a nivel de proyecto por módulos, a escala 

1/125 (equipamientos) y 1/100 (alojamiento). Finalmente, se 

realizaron vistas realistas en 3d y recorrido virtual del proyecto 

ecolodge. 

● Limitaciones. 

El proyecto ha sido desarrollado a base de normas y reglamentos 

vigentes del Perú. Adicionalmente, también se tomó en cuenta la 

normatividad turística y medioambiental. Por otro lado, no se 

contó con accesibilidad al plano topográfico de la zona, en 

consecuencia, se realizó la topografía utilizando programas con 

sistema de información geográfica como Google Earth y Global 

Mapper. 
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1.8 Diseño de la investigación 

 

Figura 01. Diseño de la investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

1.9 Metodología de la investigación 

1.9.1. Forma de consulta y recopilación de la información. 

Para el presente proyecto de tesis, se recopiló información de fuente 

primaria, donde se realizó el levantamiento de campo del caserío 

Momoncillo mediante la observación, fotografías, grabaciones del 

lugar y entrevista a los pobladores. Asimismo, se recopiló 

información de fuente secundaria, consultada en plataformas 

virtuales de investigación como libros, artículos, revistas e informes. 

1.9.2. Forma de análisis de la información. 

La investigación del proyecto se analizó mediante la identificación y 

clasificación de información, realizando síntesis, comparaciones, 

evaluación de datos y análisis de contenido. 
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1.9.3. Forma de presentación de la información. 

En el proyecto de tesis, se presentó la recopilación y análisis de datos 

a través de cuadros, tablas, diagramas, esquemas gráficos y 

estadísticos. Así también, se presentaron planos en diferentes 

escalas y diseño de láminas gráficas como resultado final del 

proyecto. 

CAPÍTULO II: MARCO REFERENCIAL 

2.1 Antecedentes del lugar. 

2.1.1. Generalidades. 

El presente proyecto se encuentra en el sector del Caserío 

Momoncillo, distrito de Punchana, provincia de Maynas, departamento 

de Loreto. (Iquitos, 2016). 

El distrito de Punchana está dividido en 3 cuencas fluviales: la cuneca 

del río Amazonas – medio Amazonas; y la cuenca del río Nanay – bajo 

Nanay y desembocadura; y la cuenca del río Momón. (Municipalidad 

Distrital de Punchana, 2023). En tal sentido, el caserío Momoncillo se 

ubica por el río Momón, a una hora por vía fluvial y a 30 minutos por 

vía terrestre de Iquitos. (Pro y Contra, 2017). 

 

Figura 02. Ubicación del caserío Momoncillo. 

Fuente: Google Earth. 
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2.1.2. Límites. 

El caserío Momoncillo limita por el sur con el río Nanay, por el este 

con el río Amazonas, por el oeste con la cuenca del río Momón y el 

norte con el río Mazán. 

2.1.3. Clima. 

Según (Clasificación Climática de Koppen, 2018), el clima se clasifica 

como Af: Ecuatorial; tropical, cálido, húmedo y lluvioso. Como selva 

baja, cuenta con un bosque frondoso y diverso, con una temperatura 

media anual de 31°C y la precipitación media anual es 1305 mm. Las 

temperaturas medias en el año superan por si solas los valores de 

confort térmico. Esta zona presenta vientos suaves predominante del 

norte como también abundantes lluvias durante el año. 

(Municipalidad Distrital de Punchana, 2023) 

 

En Iquitos, el promedio del porcentaje del cielo varía 

considerablemente en el transcurso del año. La parte más despejada 

del año comienza aproximadamente el 20 de mayo y termina el 29 

de setiembre.  (Weather Spark, 2023). 

 

Figura 03. Temperatura máxima y mínima promedio en Iquitos. 

 

Fuente: Weather Spark, 2023. 
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La probabilidad de días mojados en la ciudad es en el mes de marzo, 

con un promedio de 18 días por lo menos 1 mm. de precipitación, 

que sería el 60%. Por otro lado, tiene una variación extremada de 

lluvia mensual por estación. El mes con más lluvia es abril, con 

promedio de 257 mm. y el mes con menos lluvia es Julio, con 

promedio de 122 mm. Además, cuenta con vector de viento promedio 

por hora del área, esto depende de la ubicación y topografía del local, 

en un margen más o menos 0.1 kilómetros por hora de 2.8 kilómetros 

por hora.  (Weather Spark, 2023). 

 

Figura 04. Probabilidad diaria de precipitación de Iquitos. 

Fuente: Weather Spark, 2023. 

 

Figura 05. Promedio mensual de lluvia en Iquitos 

Fuente: Weather Spark, 2023. 
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Figura 06. Velocidad promedio del viento en Iquitos 

Fuente: Weather Spark, 2023 

 

2.1.4. Suelo. 

El distrito de Punchana presenta tres tipos de suelos: de grano grueso, 

de grano fino y de materia orgánica. Estas tierras son aptas para la 

producción agropecuaria de la zona rural del distrito, ya que se basa 

en la agricultura tradicional migratoria cuyo manejo es empírico en 

monocultivos, pero se limitan un poco por el tipo de suelo arcilloso, la 

finalidad elemental es producir para su auto sostenimiento. La 

producción de estas es comercializada en los puertos fluviales más 

cercanos. (Municipalidad Distrital de Punchana, 2023) 

2.2 Antecedentes del tema y la institución 

En la cuenca del río Nanay, la población rural equivale al 9,7% de la 

población urbana, sin embargo, el área urbana equivale el 0,4%. Por lo que 

la población predominante es ribereño-mestizo y su ocupación en la cuenca 

no es uniforme. Se puede distinguir cuatro sub espacios: la zona de alto 

Nanay, la margen izquierda del bajo Nanay, la margen derecha del bajo 

Nanay y la sub cuenca del río Momón. (Instituto de Investigaciones de la 

Amazonía Peruana, 2002). 
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Figura 07. Mapa de distritos en la cuenca del río Nanay 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Instituto de Investigación de la Amazonía Peruana – Programa de 

Ordenamiento Ambiental.  

 

La cuenca del río Momón, afluente del río Nanay, comprende el área rural 

del distrito de Punchana cuya población representa el 29% de los 

habitantes de la cuenca. Existe gran cantidad de recursos forestales para 

su aprovechamiento en forma sostenible, como también hay 33 centros 

poblados en la zona. En cuanto a la economía de los pobladores gira 

entorno a los recursos del bosque tales como la extracción de madera, 

agricultura de subsistencia, caza y la pesca. (Reátegui, E. y Valencia, W., 

2008).  

El Caserío Momoncillo, ubicado en la cuenca del río Momón, fue fundado 

el 27 de julio del 1963. Esta comunidad es descendiente de poblaciones 

indígenas Bora y Yahua, ubicándose a la cercanía de la ciudad para buscar 

ventajas y oportunidades donde desarrollan artesanías como atracción 

turística para subsistir. (Instituto de Investigaciones de la Amazonía 

Peruana, 2002). 
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Hace 74 años, el pueblo solo contaba con dos familias. En total fueron 40 

familias neta que llegaron a ocupar el lugar, donde años después 

formalmente lo fundaron como caserío. Dentro del entorno podemos 

encontrar al Fundo Guerra Momón S.A.C., ubicado en el kilómetro 3.5 de 

la carreta Nanay – Mazán. Esta empresa fue creada y fundada el 21 de 

mayo del 2019, registrada dentro de las sociedades mercantiles y 

comerciales. (FAQ de compuempresa, 2015). 

 

Figura 08. Fundo Guerra Momón S.A.C. 

Fuente: Google Earth. 

 

Especializada en el sector de actividades postcosechas de piscicultura. 

Cuenta con un laboratorio de reproducción pesquera que se define en: área 

húmeda, criadero de alevines; y área seca, con trece piscigranjas, 

encargado por un ingeniero pesquero especializado en la agricultura. Cada 

piscigranja tiene una función que se divide:    

• Policultivos: Boquichico, gamitana y sábalo; son peces amazónicos. 

• Monocultivos: Paiche, están en peligro de extinción. 

El Fundo Guerra Momón S.A.C tiene una visión ecoturística, reforzar y 

optimizar el ambiente con cultivos orgánicos, crianza de peces como 

herramienta turística y conservación de su especie. 
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2.3 Antecedentes sociales 

2.3.1. Aspecto social – cultural y económico. 

En el caserío Momoncillo actualmente hay 160 habitantes de las 

cuales la muestra de personas encuestadas es el 75% que equivale 

el 120 de personas. 

 

Figura 09. Gráfico de la población del Caserío Momoncillo. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Por otro lado, hay 56 viviendas en el caserío las cuales solo se 

encuestaron el 75% que equivale a 42 viviendas, los otros 25% 

equivale a 14 viviendas restantes que no se encontraban en casa. 

 

 

 

75%

25%

HABITANTES ENCUESTADOS

N° de habitantes encuestados N° de habitantes no encuestados
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Figura 10. Gráfico de viviendas del Caserío Momoncillo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la zona, el 55% de personas son féminas y el 45% de personas 

del género masculino, lo cual el género predominante en el caserío es 

el femenino. 

 

Figura 11. Gráfico de género del Caserío Momoncillo. 

Fuente: Elaboración propia. 
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En el grupo etario general se presenta el 40% de niños, el 50% de 

adultos y el 10% de adultos mayores. La mayor cantidad de habitantes 

del lugar son personas adultas. 

 

Figura 12. Gráfico de grupo etario del Caserío Momoncillo. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Dentro de la muestra de la población hay diferentes rangos de edades 

de acuerdo al grupo etario, en la que se presenta 12 cantidad de niños 

de 0 a 5 años, de 18 cantidad de niños de 6 a 11 años y de 18 cantidad 

de niños de 12 a 17 años. En el grupo de adultos tenemos 9 cantidad 

de 18 a 25 años, de 12 cantidad de 26 a 35 años, de 24 cantidad de 

36 a 50 años y de 15 cantidad de 50 a 60 años. Por último, tenemos 

al grupo de personas mayores que cuenta con 12 cantidad de 61 a 

más años de edad.  
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Figura 13. Gráfico de edades del Caserío Momoncillo. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En el número de habitantes por viviendas, 12 viviendas hay de 1 a 3 

habitantes, 21 viviendas hay de 4 a 6 habitantes y 9 viviendas hay de 7 

a más habitantes. 

 

Figura 14. Gráfico de habitantes por vivienda del Caserío Momoncillo. 

Fuente: Elaboración propia. 
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De acuerdo a los estudios académicos de la población hay 70 personas 

con educación básica, 11 personas con educación medio superior, 2 

personas en educación superior y 37 personas sin estudios.  

 

Figura 15. Gráfico de grado de instrucción del Caserío Momoncillo. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En lo que respecta a sus actividades de los habitantes tienen diferentes 

ocupaciones, hay 16 en agricultura, 5 en ganadería, 7 en pesca, 5 en 

carpintería, 8 en artesanía, 10 en transporte, 4 en venta de servicios, 

14 en amas de casa, 5 en construcción, 7 fuera de la comunidad y 4 se 

dedican en educación. La ocupación dominante del caserío es de 

madres como ama de casa. 
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Figura 16. Gráfico de ocupación del Caserío Momoncillo. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En el análisis de vivienda, la categorización de sus casas es de 19 que 

son viviendas, 4 viviendas comercio, 17 viviendas huerto, 1 es 

netamente comercio y 1 que lo usan como local comunal. 

 

Figura 17. Gráfico de análisis de vivienda del Caserío Momoncillo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Los materiales de la comunidad han ido variando con los años así que 

los que más predominantes de acuerdo a la fase de construcción de 

sus viviendas tenemos en muros; 36 casas están construidas con 

madera, 5 casas están construidos con ladrillo y 1 casa está construida 

con calima. En lo que son pisos; 9 casas es de tierra, 13 casas es de 

cemento y 20 casas es de madera. En lo que es de estructura hay 11 

casas de concreto armado y 31 casas de madera. Por último, tenemos 

el material de sus coberturas que son 33 casas con calamina y 9 casas 

con hojas de irapay.  

 

Figura 18. Gráfico de material predominante del Caserío Momoncillo. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La tipología de sus viviendas varía tales como 24 casas son 

tradicionales y 18 casas están sobre palafitos, conservando su esencia 

vernácula, tales como su cultural e identidad. 
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Figura 19. Gráfico de la tipología de vivienda del Caserío Momoncillo. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En los niveles de las viviendas se pueden encontrar 36 casas que se 

mantiene en el primer nivel y 6 casas que son de dos niveles. 

 

Figura 20. Gráfico con niveles de vivienda del Caserío Momoncillo. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Se puede evidenciar el estado de conservación de las viviendas y se 

les clasificó en que 3 casas están en mal estado, 23 casas está en 

estado regular, 9 casas en buen estado y 7 casas en muy buen estado. 

La mayoría de los habitantes conserva en un estado regular sus 

viviendas. 

 

Figura 21. Gráfico estado de conservación de las viviendas de 

Caserío Momoncillo. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La población de Momoncillo cuentan con pocos recursos básicos, por 

lo que se abastecen con lo poco que tienen a su disponibilidad y 

accesibilidad tales como para energía eléctrica hay 21 casas que 

utilizan el panel solar, 6 casas utilizan lo que es el motor que funciona 

con combustible ya sea gasolina o petróleo. Para el consumo de agua 

tanto para beber o como uso diario del hogar sus recursos son 8 casas 

utilizan agua potable (los que tienen la posibilidad de comprar), 5 casas 

tienen su pozo artesanal, 13 casas utilizan el agua de lluvia y 29 casas 

utilizan el agua de la quebrada, casi la mayoría de viviendas del 

caserío. Con respecto a desagües no cuentan con ninguna red, por lo 

que hay 6 casas que tienen pozo séptico y 1 casa cuenta con silo. 
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Figura 22. Gráfico de abastecimiento de las viviendas de Caserío 

Momoncillo. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

2.3.2. Aspecto ambiental. 

La producción del Caserío Momoncillo se benefician con el manejo 

del uso de recursos naturales de la zona, que se encuentran las 

actividades que propenden, principalmente, a la extracción de 

productos forestales maderables, no maderables, fauna silvestre y 

otros usos del bosque. 

2.3.2.1. Productos maderables. 

Dentro de los productos maderables se encuentran tres tipos: 

madera blanca, madera dura y maderas (varillas) para 

construcción. Por lo que la madera blanda y la madera de 

construcción tienen mayor ventaja por su extracción rápida, 

que la madera dura. 
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TABLA 02.    Matriz de productos maderables. 

Fuente: Extraído del Plan de negocio del Comité de Gestión de Bosque de la 

cuenca del río Momón, CGBRM. IIAP, Proyecto Focal Bosques. Iquitos, (2008). 

 

2.3.2.2. Productos no maderables. 

En los productos no maderables encontramos las lianas, los 

frutales, las plantas medicinales y el irapay. Estos productos 

solucionan el problema inmediato cuando no es posible 

extraer madera. 

 

TABLA 03.    Matriz de productos no maderables. 

Fuente: Extraído del Plan de negocio del Comité de Gestión de Bosque de la 

cuenca del río Momón, CGBRM. IIAP, Proyecto Focal Bosques. Iquitos, (2008). 

 

2.3.2.3. Fauna silvestre. 

En la fauna silvestre se pueden identificar ocho productos, 

que tienen importancia para el autoconsumo de la población 

y potencial productiva. 
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TABLA 04.    Matriz de fauna silvestre. 

Fuente: Extraído del Plan de negocio del Comité de Gestión de Bosque de la 

cuenca del río Momón, CGBRM. IIAP, Proyecto Focal Bosques. Iquitos, (2008). 

 

2.3.2.4. Otros usos del bosque. 

Se pueden identificar cuatro productos: albergues 

ecoturísticos; turismo vivencial, científico, de aventura; 

miradores de fauna y cotos de caza. Por otro lado, en cuanto 

al turismo, tiene ventajas a la accesibilidad, ya que se 

encuentra a pocas horas desde la ciudad de Iquitos, tiene 

recorrido de aventura y tránsito por el bosque primario. 

 

TABLA 05.    Matriz de otros usos del bosque. 

Fuente: Extraído del Plan de negocio del Comité de Gestión de Bosque de la 

cuenca del río Momón, CGBRM. IIAP, Proyecto Focal Bosques. Iquitos, (2008). 
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CAPÍTULO III: MARCO TEÓRICO 

 3.1 Antecedentes  

 3.1.1. Eco hotel en el Amazonas, complejo turístico y ecológico.          

Bogotá, Colombia, 2020. 

En el año 2020, se desarrolló un proyecto de tesis para la obtención 

del título de arquitecto, realizado por la Bach. Angie Tatiana Bautista 

Forero. (Bautista Forero, 2020) propone desarrollar un hotel ecológico 

en Leticia, Amazonas, para atender el turismo adecuado para este 

lugar, donde, desde su planificación hasta su construcción y uso, 

minimice al máximo los impactos negativos para el medio ambiente y 

la comunidad. 

El diseño se basa en la importancia de los Lagos Yahuarcaca y su 

entorno natural, de tal forma que fuera un complejo que se integrara 

en la selva y al estar en un espacio semi urbano, se pudiera generar 

una mimesis entre el territorio urbano y los lagos. La localización de 

los espacios sociales y los recintos habitacionales, se basan en la 

organización espacial de la arquitectura indígena, que utilizan la 

maloca en una organización centralizada, es decir, que en su centro 

siempre está la maloca social donde se reúnen para practicar 

diferentes actividades indígenas. 

Las estrategias que se utilizaron para el diseño de este complejo 

integran temas de sostenibilidad y ecología, por medio de un diseño 

orgánico y una materialidad del lugar, además, de diferentes 

propuestas tecnológicas como el manejo de las fuentes de energía 

del lugar y la reutilización de estas mismas como principal factor del 

funcionamiento del complejo, como lo son el agua, la iluminación y los 

espacios de abastecimientos típicos de la región. Asimismo, busca 

vincular las actividades culturales de tal forma que se incluya a la 

comunidad local a las dinámicas del eco hotel. 
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Figura 23. Plano general del proyecto “Eco hotel en el Amazonas”. 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Bautista Forero, Angie, 2020. 

 

Figura 24. Vista 3D del proyecto “Eco hotel en el Amazonas”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Fuente: Bautista Forero, Angie, 2020. 

3.1.2. Interacción entre el ecoturismo y el paisaje en el centro   poblado 

El Engaño, Bogotá, Colombia 2018. 

(Angel Rozo, 2018), en la tesis “Interacción entre el ecoturismo y el 

paisaje en el centro poblado El Engaño” propone plantear una 

infraestructura para un eco hotel basado en la sostenibilidad, 

responsabilidad ambiental y la relación con la naturaleza y el 

aprovechamiento de los recursos bioclimáticos en el Engaño 

Cundinamarca, para vincular el centro poblado a un sistema 

económico turístico de tal manera que responda a nuevas tendencias 
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a través de un enfoque ecológico, teniendo en cuenta las estrategias 

del ecoturismo. 

El diseño general se implanto a lo largos de la quebrada occidental 

del predio. El hospedaje con carácter social está distribuido en el 

centro del sendero, las habitaciones con un carácter más privado se 

distribuyen a lo largo del bosque, aislado de otras actividades. Los 

remates visuales ayudan a concentrar la atención en un solo punto, y 

consiste en enmarcar el paisaje al horizonte como elemento 

arquitectónico para enfatizar espacios visiblemente agradables. 

 

Figura 25. Planta general del proyecto “Interacción entre el 

ecoturismo y el paisaje en el centro poblado El Engaño”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fuente: Angel Rozo, Paula Alejandra, 2018. 
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Figura 26. Fachada norte, relación vegetal con el entorno del 

proyecto “Interacción entre el ecoturismo y el paisaje en el centro 

poblado El Engaño”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Angel Rozo, Paula Alejandra, 2018. 

 

(Angel Rozo, 2018) sostiene que, implantar estrategias de ecoturismo 

le brinda al visitante una experiencia con la naturaleza de manera 

sana, amigable, y sin afectar el ecosistema, por medio de 

infraestructuras sostenibles. Asimismo, al generar un beneficio 

económico, social y ambiental, también puede aumentar el sentido de 

pertenencia frente al territorio por parte de sus habitantes locales, a 

través de la conservación y protección del medio ambiente, 

desarrollando estrategias de mitigación y compensación del impacto 

generado por infraestructuras ecoturísticas. 

3.1.3. Arquitectura de soporte para el ecoturismo. Pajarito, Boyacá, 

Colombia, 2020. 

(Alfonso Pineda & Caicedo Ramirez, 2020), en la tesis “Arquitectura 

de soporte para el ecoturismo. Pajarito, Boyacá”, busca apoyar el 

ecoturismo mediante una red sinérgica turística y el desarrollo 

proyectual arquitectónico de un equipamiento que fomente el 

ecoturismo en el municipio Pajarito, para incentivar el crecimiento 

económico de la población desde la experiencia de la comunidad y el 

turista. 

El proyecto se compone por un equipamiento y la localización de 9 

módulos de apoyo al turismo en toda la extensión territorial de 

Pajarito; el Centro Ecoturístico Candelas cumple la función de nodo 
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turístico, proponiendo espacios entorno a los aspectos 

representativos de la comunidad, sin dejar de lado la importancia y 

relevancia pertinente hacia el entorno natural y la riqueza que contiene 

el territorio. 

 

Figura 27. Plot plan del Centro Ecoturístico Candelas del proyecto 

“Arquitectura de soporte para el ecoturismo. Pajarito, Boyacá” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: Alfonso Pineda & Caicedo Ramírez, 2020. 

 

 

 

Figura 28. Corte A-A del Centro Ecoturístico Candelas del proyecto 

“Arquitectura de soporte para el ecoturismo. Pajarito, Boyacá” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: Alfonso Pineda & Caicedo Ramírez, 2020. 
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Figura 29. Vista 3D del Centro Ecoturístico Candelas del proyecto 

“Arquitectura de soporte para el ecoturismo. Pajarito, Boyacá” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: Alfonso Pineda & Caicedo Ramírez, 2020. 

 

(Alfonso Pineda & Caicedo Ramirez, 2020) concluyeron que, para 

responder en el territorio mediante el fortalecimiento del ecoturismo 

es importante comprender las dinámicas del lugar, comprender el 

entorno municipal y el papel de la comunidad; el aprendizaje por 

medio de la vivencia experimental y el acercamiento con la naturaleza, 

reconociendo que Pajarito es un potencial ecoturístico con 

necesidades que pueden ser apoyadas mediante la implantación 

arquitectónica, explorando oportunidades en el contexto rural. 

3.1.4. Arquitectura sostenible y turismo ecológico para la 

preservación de zonas de reserva natural. Proyecto Ecolodge en 

Chilina, Arequipa – Perú, 2019. 

(Vega Valencia, 2019), en la tesis “Arquitectura sostenible y turismo 

ecológico para la preservación de zonas de reserva natural. Proyecto 

Ecolodge en Chilina”, busca cubrir la falta de infraestructura de 

hospedajes para el turismo en el Valle de Chilina, acorde a la 

demanda de visitantes que buscan tener relación directa con la 

naturaleza. Asimismo, que el proyecto Ecolodge promueva la 

conservación del medio, generando conciencia ambiental en sus 

huéspedes, de tal manera que, sea un medio difusor de la riqueza 

histórica y cultural del lugar. 
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El concepto arquitectónico parte de la conservación de zonas 

naturales para el medio ambiente y el ser humano, generando 

equilibrio y armonía que es parte activa de la sinergia universal, una 

referencia a la cosmovisión Andina. (Vega Valencia, 2019), menciona 

que el partido arquitectónico del proyecto está regido por premisas 

morfológicas, territoriales, ambientales, funcionales y tecnológicas, 

que permiten que el diseño sea integral. 

 

Figura 30. Planta general del proyecto “Arquitectura sostenible y 

turismo ecológico para la preservación de zonas de reserva natural. 

Proyecto Ecolodge en Chilina, Arequipa”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: Vega Valencia, Ximena Karol, 2019. 

 

3.1.5. Diseño de un albergue ecológico vital en la provincia de lamas, 

ciudad de Tarapoto, Perú, 2019. 

(Gaalimberti Vilallonga, 2019) desarrolló el proyecto de tesis “Diseño 

de un albergue ecológico vital en la provincia de lamas, ciudad de 

Tarapoto” en la que propone un albergue ecológico enfocado en el 

descaso y la búsqueda del ser humano en su reconexión con su 

esencia natural, mediante la integración espacial de la naturaleza con 

la infraestructura proporcionada.  

La propuesta arquitectónica se orienta el ecoturismo como parte de: 

• Promoción y conservación del medio ambiente. 
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• Medio de mejora para la salud física-psicológica de los 

visitantes. 

• Medio de desarrollo económico de las comunidades rurales. 

 

(Gaalimberti Vilallonga, 2019), plantea un proyecto sostenible 

utilizando un sistema constructivo alternativo y sistema de energía 

sostenible que genere el mínimo impacto en la huella visual y 

sensorial del lugar. 

El diseño del albergue se plantea en la división de espacios exteriores 

e interiores, identificando el ingreso, áreas sociales, área de 

entretenimiento, alojamiento y servicio. La comunicación de espacios 

se da con la continuidad de los pentágonos, planteando núcleos que 

sirven como conexiones principales entre ambientes y paralelamente 

se desintegra mediante ramificaciones permitiendo un acceso privado 

al usuario, cumpliendo la función de alojamiento. 

 

Figura 31. Master plan del proyecto “Diseño de un albergue 

ecológico vital en la provincia de lamas, ciudad de Tarapoto” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: Galimberti Vilallonga, María Noel, 2019. 
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Figura 32. Corte longitudinal bungalow del proyecto “Diseño de un 

albergue ecológico vital en la provincia de lamas, ciudad de 

Tarapoto” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Galimberti Vilallonga, María Noel, 2019. 

 

 3.2 Bases teóricas 

3.2.1. Ecoturismo. 

La Sociedad Internacional de Ecoturismo, (TIES: The International 

Ecotourism Society, 2015) define el ecoturismo como un viaje 

responsable a áreas naturales que protege el medio ambiente, apoya 

el bienestar de la población local e implica interpretación y educación. 

Esta asociación, tiene como objetivo unificar la conservación, la 

comunidad local y los viajes sostenibles. Esto significa que, quienes 

implementen, participen y comercialicen actividades de ecoturismo 

deben adherirse a los siguientes principios de ecoturismo:  

• Minimizar los impactos físicos, sociales, conductuales y 

psicológicos. 

• Promover la conciencia y el respeto ambiental y cultural. 

• Proporcionar una experiencia positiva a visitantes y anfitriones. 

• Proporcionar beneficios económicos directos a la 

conservación. 
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• Crear beneficios económicos para la comunidad local. 

• Diseñar, construir y operar instalaciones de bajo impacto. 

• Reconocer los derechos y las creencias espirituales de los 

aborígenes de la comunidad y trabajar con ellos para 

empoderarlos. 

Asimismo, el coordinador del programa de Ecoturismo de la 

organización de la ONG internacional, la “Unión Mundial para la 

Naturaleza” (UICN), (Ceballos Lascuráin, 1996), sostiene que el 

ecoturismo es el viaje medioambientalmente responsable, a áreas 

relativamente poco alteradas, para apreciar, disfrutar y estudiar la 

naturaleza y la cultura mientras promueve la conservación, teniendo 

un bajo impacto ambiental y proporcionando beneficios 

socioeconómicos a la población local. 

Por lo tanto, cualquier definición sobre el ecoturismo, concluyen en un 

mismo significado, en lo que se podría sintetizar en cinco líneas 

fundamentales: 

• Mínimo impacto ambiental negativo. 

• Máximo respecto por la naturaleza y las culturas locales. 

• Beneficio económico para la comunidad local. 

• Educación medioambiental. 

• Satisfacción para el turista.  

3.2.1.1. Ecoturismo como herramienta de conservación. 

El ecoturismo se erige como una herramienta importante para 

proteger los recursos naturales y la biodiversidad, integrando 

la apreciación de la belleza natural con la responsabilidad 

ambiental. En este contexto, el ecoturismo ya no se limita a 

simples actividades recreativas, sino que se transforma en un 

medio estratégico para la conservación de ecosistemas 

frágiles y amenazados. 

La periodista medioambiental (Pérez de las Heras, 2003), en 

su libro “La guía del ecoturismo o cómo conservar la 

naturaleza a través del turismo”, describe las siguientes 



36 | P á g i n a  
 

razones del porqué el ecoturismo puede ayudar a la 

preservación: 

a) Pretende la protección de ciertas áreas y esa 

conservación debe hacerse efectiva para que el turista 

siga deseando visitarlas. Esa protección implica 

además la preservación de la biodiversidad de la zona, 

de manera que el ecosistema no cambie. 

b) Obtiene ganancias económicas para el país, para la 

región, para la comunidad local y para el área 

protegida, proporcionando recursos para su 

conservación. 

c) Proporciona recursos para conservar otras zonas 

naturales protegidas a las que no llega el turismo, bien 

por ser desconocidas o por tener un equilibrio 

ecológico frágil. 

d) Porque al ser las áreas protegidas más rentables 

económicamente animen al gobierno o a la inversión 

privada a establecer otras zonas igualmente 

protegidas.2 

e) Mejoran el nivel de vida de la población local, y con ello, 

su preocupación por los temas ambientales, 

generando posibilidades de incrementar la sensibilidad 

ambiental a los visitantes. 

f) Siendo una experiencia gratificante para el ecoturista, 

que incentivará a repetirla en otro lugar el año 

siguiente, contribuyendo por tanto a la conservación de 

la naturaleza en otra parte del mundo. 

Por otra parte, (Brandon, 1996) en su libro “Ecoturismo y 

Conservación” indica los siguientes beneficios para la 

conservación por medio del ecoturismo: 

1. Fuente de financiamiento para los espacios naturales 

y su conservación. 

2. Justificación económica para los espacios naturales 

protegidos. 
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3. Nuevas alternativas económicas para la población 

local, que reduzcan las actividades extractivas en la 

zona. 

4. Sensibilización y concientización sobre temas 

ambientales. 

5. Estímulo a los refuerzos privados de conservación. 

En resumen, este enfoque no solo contribuye a la 

conservación directa de áreas naturales, sino que también 

fomenta el desarrollo sostenible de comunidades locales al 

impulsar la economía local y crear incentivos para la 

protección a largo plazo de sus recursos naturales. Asimismo, 

el ecoturismo se revela como una herramienta dinámica de 

conservación, donde la experiencia del ecoturista se entrelaza 

con la misión amplia de salvaguardar la riqueza biológica y 

cultural.  

3.2.1.2. Ecoturismo basado en la comunidad. 

El ecoturismo basado en la comunidad es una modalidad de 

turismo que coloca a las comunidades locales en el centro de 

la experiencia. Para (Sproule, 1996), este concepto se refiere 

a empresas ecoturísticas que son gestionadas por una 

comunidad, entendiendo como tal a “un grupo de gente que 

vive en la misma área geográfica y que se identifica como 

perteneciente del mismo grupo”. En este contexto, las 

comunidades se convierten en socios activos en el desarrollo 

y la gestión de actividades turísticas, generando beneficios 

económicos, fortaleciendo las conexiones culturales y 

reforzando la conservación del medio ambiente. 

Para (WWF, 2003), argumenta que el término ecoturismo 

comunitario implica una dimensión social de especial 

relevancia, en que la comunidad local tiene un control 

sustancial sobre su desarrollo, gestión y una parte importante 

de los beneficios permanecen en la comunidad. 

Por consiguiente, el ecoturismo basado en la comunidad 

representa un modelo que empodera a las comunidades 
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locales, fomenta la conservación ambiental y proporciona a 

los visitantes la experiencia auténtica de disfrutar el paisaje 

natural y cultural de un destino. 

3.2.2. Estrategias de arquitectura ecoturística. 

La arquitectura ecoturística se centra en el diseño y la construcción 

de instalaciones turísticas que minimizan su impacto ambiental, se 

integran armoniosamente con el entorno natural, fomentan prácticas 

sostenibles y educación ambiental. Para el desarrollo de un proyecto 

ecoturístico se debe aplicar técnicas de sostenibilidad, desde la 

elección del lugar para el establecimiento (eligiendo aquella zona 

donde el impacto ambiental vaya a ser menor), la forma de realizar la 

construcción, hasta la gestión del proyecto. (Pérez de las Heras, 

2003). Cabe señalar las siguientes estrategias para un auténtico 

proyecto ecoturístico: diseño sostenible, integración paisajística, 

prácticas de construcción sostenible, uso de materiales sostenibles, 

accesibilidad y desarrollo comunitario, educación ambiental e 

implementación de sistemas tecnológicos sustentables. En este 

contexto, se debe realizar un diseño ecológico, pensando en la utilidad 

para las personas que van a trabajar, el beneficio para la comunidad 

local, la comodidad para los visitantes y lo que es aún más importante, 

lo más conveniente para la flora y fauna del lugar. 

3.2.2.1. Diseño sostenible. 

El diseño sostenible está adquiriendo cada vez más 

importancia en la arquitectura, porque constantemente se 

buscan nuevas formas de crear edificaciones que sean 

respetuosos con el medio ambiente, contribuyendo así a 

reducir la huella de carbono en el mundo. Este enfoque busca 

minimizar el impacto ambiental de los edificios la construcción 

y operación mediante el uso de técnicas y materiales 

amigables. (Tekno-Step, 2023). 

Para (Astrid, 2023), sostiene que un diseño sostenible puede 

contribuir al desarrollo económico, promoviendo la 

innovación, la cultura y el bienestar urbano o rural, generando 

empleo en la industria de la construcción, promover el uso de 
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materiales y tecnologías locales, lo que impulsa el crecimiento 

económico y la autosuficiencia. En este contexto, se toma en 

cuenta que, se debe incorporar un diseño pasivo, que 

aproveche al máximo la luz y ventilación natural para reducir 

la dependencia de la energía artificial. Asimismo, diseñar 

estructuras que se adapten a las condiciones climáticas 

locales. 

3.2.2.2. Integración paisajística. 

Para (Innova2, 2021), la integración paisajística se puede 

definir como una disciplina que busca analizar los posibles 

impactos y consecuencias de la transformación o 

modificación de un sitio sobre el paisaje y los recursos 

paisajísticos de la zona. De esta manera, es posible identificar 

las acciones que se pueden tomar para minimizar los posibles 

impactos negativos del trabajo en el espacio. Por tanto, se 

debe tomar medidas adecuadas para mantener o incluso 

enriquecer el valor del paisaje. Por otro lado, la integración 

paisajística se refiere al proceso de diseñar y planificar de 

manera que las construcciones se integren armoniosamente 

con el entorno natural circundante. Este enfoque se basa en 

preservar y realzar la belleza del paisaje, reduciendo el 

impacto visual y ambiental de las estructuras construidas, así 

también, evitar la alteración innecesaria del entorno natural y 

preservar la vegetación autóctona. 

(Francis D. K. Ching & Ian M. Shapiro, 2014) sostienen que, 

al iniciar un proyecto ecológico, primero se debe imaginar al 

edificio en su contexto para poder identificar los factores que 

pueden minimizar el impacto a largo plazo de la elección del 

emplazamiento de la edificación. Un proyecto ecológico 

protege las características del terreno existente, por lo tanto, 

es necesario elaborar un plan de protección: preservar el 

suelo in situ, apilar y reutilizar las tierras, restaurar el terreno 

alterado durante la construcción y planificar todas las fases de 

la construcción. Así también, proteger la vegetación existente 



40 | P á g i n a  
 

e introducir vegetación nueva (sin ser extraídos de zonas 

vulnerables) ya que ayuda a absorber las emisiones de 

carbono. 

3.2.2.3. Prácticas de construcción sostenible. 

Para (Vélez Mejía & Aristizábal, 2019), la construcción 

sostenible se basa en el diseño, construcción y operación de 

edificios que son responsables con el medio ambiente, 

económicamente beneficiosos y, además, saludables para 

trabajar y vivir. Asimismo, promueve un adecuado uso de los 

recursos naturales, la reutilización de estos, diversificación 

energética y un adecuado proceso constructivo. 

El objetivo de muchas personas involucradas en la 

construcción sostenible es construir edificios cuyo consumo 

de energía sea aproximadamente igual a su producción de 

energía. Así también, reducir las emisiones de carbono, el 

consumo de agua y los residuos sólidos enviados a los 

vertederos. (EXPOK, 2020). 

(Vélez Mejía & Aristizábal, 2019) mencionan las prácticas más 

recurrentes en cada etapa de una edificación sostenible:  

 

TABLA 06. Prácticas de construcción sostenible 

Fuente: Vélez Mejía & Aristizábal - Grupo Bancolombia, 2019. 
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La implementación de estas prácticas de construcción 

contribuye significativamente a la sostenibilidad a largo plazo, 

reduciendo el impacto ambiental y mejorando la eficiencia y la 

calidad de vida de los ocupantes. 

3.2.2.4. Uso de materiales sostenibles. 

Los materiales sostenibles en la construcción son aquellos 

cuya producción y uso implican un ahorro energético y una 

minimización de la contaminación, al tiempo que favorecen la 

salud del usuario. Se consideran sostenibles los materiales 

naturales, así como aquellos que sean reciclables, materiales 

que no contengan elementos tóxicos, respeten el medio 

ambiente, sean de origen local, así como aquellos cuyo 

proceso de fabricación impliquen un uso reducido de 

materiales naturales. (Grupo Tecma Red S.L., 2023).  

Es importante comprobar la materia prima que se va utilizar 

en la construcción de las edificaciones, para eso, se debe 

seleccionar los materiales sostenibles guiándose en todo el 

ciclo de vida del producto, desde cómo se extraen los 

recursos a través del proceso de producción hasta cómo se 

utilizarán en el proyecto y luego cómo se reciclarán o 

desecharán. Así también, reutilizar piezas existentes del lugar 

o usar materiales recuperados como la madera. (Emedec, 

2023). 

 

Por otro lado, los pueblos amazónicos mantienen permanente 

relación con su territorio y la naturaleza, de tal modo que, 

satisfacen sus necesidades a partir de los recursos naturales 

siendo parte de su identidad colectiva. En este contexto, la 

utilización de materiales locales asume un rol identitario en 

proyectos rurales, a su vez, genera ahorro en gasto de 

traslado del material, aporta a economías locales y minimiza 

el impacto ambiental. (ARQA, 2021). 

Algunos materiales sostenibles son: 
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• Madera: es el material con menor impacto ambiental 

durante su producción y ciclo de vida y está 

considerado un sumidero de dióxido de carbono. Para 

el uso sostenible de este material, se debe certificar 

que proviene de árboles cosechados de manera 

responsable, donde los fabricantes plantan árboles 

nuevos por cada árbol talado. La madera también 

tiene propiedades aislantes que ayudan a mantener la 

edificación cálida en invierno y fresco en verano, lo 

que la convierte en un material de construcción más 

sostenible y energéticamente eficiente. (Romero 

Alonso, 2016). 

• Bambú: es el material que ayuda a reducir las 

emisiones de gases de efecto invernadero, ayuda a la 

conservación y recuperación de suelos gracias a su 

sistema de raíces y tallos. Posee flexibilidad y ligereza 

que le permite adaptarse a diferentes usos, desde 

algunos tipos de cimentación, zapatas de 

mampostería, tejados, cubiertas, pisos, muros, 

techos, etc. (AlphaHardin, 2018) 

• Hoja de palma: utilizar hojas de palma o paja de palma 

para techos, estos materiales son livianos, 

tradicionales en algunas culturas locales y pueden ser 

fácilmente renovables. 

• Piedra local: se considera material de construcción 

sostenible debido a su bajo impacto medioambiental, 

puede ofrecer estilos rústicos o contemporáneos, 

además de ser duradero, reciclable y de fácil 

mantenimiento. (AlphaHardin, 2018). 

• Tierra cruda: construir con técnicas de tierra cruda, 

como el adobe o tapial, que utilizan materiales 

naturales y son energéticamente eficientes.  
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• Pintura ecológica: este tipo de revestimiento no 

contienen sustancias nocivas para el medio ambiente 

y crean una capa porosa que permite que la pared 

transpire, evitando que se agrieten. Las pinturas 

ecológicas se elaboran a partir de pigmentos naturales 

extraídos de materias primas naturales como cortezas 

de árboles, plantas, minerales e incluso cera de abeja. 

(AlphaHardin, 2018). 

• Eco-ladrillos: son una alternativa a los ladrillos 

convencionales y están diseñados para reducir el 

impacto ambiental. Los eco-ladrillos sueles ser 

fabricados con materiales reciclados. 

• Acero reciclado: el acero es uno de los materiales casi 

infinitamente reciclables. Por tanto, el acero reciclado 

se considera uno de los materiales de construcción 

sostenibles más importante. El acero se puede reciclar 

sin pérdida de propiedades y, por tanto, se puede 

reutilizar muchas veces. (AlphaHardin, 2018). 

• Cemento termocrómico: el sector de la construcción a 

evolucionado y con ello han surgido nuevas 

propuestas tecnológicas novedosas como el cemento 

termocrómico. Este revestimiento inteligente para 

fachadas cambia de color según la temperatura 

exterior con el propósito de aumentar o disminuir la 

temperatura interior para un ambiente confortable. 

(Metrovacesa, 2021). 

• Hormigón autorreparable: es una de las propuestas 

sorprendentes de los materiales de construcción, 

aunque el hormigón convencional tiene larga vida útil 

y es resistente, este tipo de revestimiento pretende 

acabar con la llamada obsolescencia programada. 

Para ello, su composición contiene microcápsulas que 

estallan y reparan cuando aparecen grietas en su 
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interior, debido a esta condición, los expertos estiman 

que su vida útil puede multiplicarse de dos a cinco 

veces. (Metrovacesa, 2021). 

La sostenibilidad en la construcción implica considerar el ciclo 

de vida de los materiales utilizados (extracción, producción y 

reciclaje). Asimismo, contribuye significativamente a la 

reducción del impacto ambiental y al fomento de prácticas 

constructivas más responsables.  

3.2.2.5. Accesibilidad y participación comunitaria. 

La arquitectura accesible o inclusiva es aquella que toma en 

cuenta la discriminación que viven las personas con 

discapacidad en los espacios circundantes. Por tanto, la 

arquitectura accesible se encarga de diseñar espacios, 

edificios o comunidades cuyas funciones puedan ser 

utilizadas por cualquier persona sin que impliquen riesgos 

para su seguridad ni trabajos adicionales. El objetivo es 

garantizar que cualquier persona pueda entrar en un espacio 

o edificación y aprovecharlo al máximo. (Arquifach, 2021). 

La consideración de la diversidad en el diseño arquitectónico 

es esencial para construir comunidades más accesibles y 

cohesionadas, no solo por cumplir con requisitos legales, sino 

también, contribuye a la creación de espacios mas inclusivos, 

promoviendo la participación e igualdad de oportunidades 

para todas las personas. 

 

Por otro lado, es indispensable involucrar a la comunidad local 

en el diseño y operación del proyecto arquitectónico. Para 

(Posada, DR, Cardona, LD & Cardona PS, 2016), sostienen 

que intervenir un lugar a través de la participación comunitaria 

significa establecer un proceso sistemático en el que el 

análisis de sitio, la exploración de las tecnologías alternativas 

apropiadas, lineamientos de diseño y construcción 

participativa proponen diseños basados en capacidades 

físicas y económicas del lugar. La participación comunitaria 
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permite reconocer la importancia de la vinculación de las 

comunidades en el desarrollo y transformación de sus 

espacios cotidianos. Por eso, involucrar directamente a las 

personas que habitan el lugar, con su intervención, permiten 

generar un fuerte vínculo entre ambos, desarrollando 

reconocimiento y apropiación que influye directamente en la 

sustentabilidad y la vida del lugar y su habitar. Para lograr este 

objetivo, se puede realizar diseños y talleres participativos 

que construye confianza, arquitectura y apropiación por el 

lugar, garantizando una adecuada gestión, intervención y 

construcción del espacio propio. 

3.2.2.6. Educación ambiental. 

La educación ambiental es el proceso de lograr que las 

personas estudien cuestiones ambientales, participen en la 

resolución de problemas y toman medidas para mejorar el 

medio ambiente. Como resultado, las personas obtienen una 

comprensión más profunda de los problemas ambientales y 

tienen las herramientas para tomar decisiones informadas y 

responsables. (EPA, 2023). 

Para (Sánchez, 2022), la educación ambiental no debe 

limitarse a aspectos teóricos del proceso educativo, sino que 

debe implicar la participación más activa posible de los 

miembros de la sociedad. Los objetivos de la educación 

ambiental incluyen:  

• Crear conciencia: dotar a las personas y grupos 

sociales de herramientas adecuadas para crear una 

mayor sensibilidad y conciencia sobre el medio 

ambiente y sus problemáticas específicas. 

• Crear conocimiento: comprender el medio ambiente, 

sus procesos, los problemas a los que se enfrenta y la 

sensibilidad en ellos. 

• Fomentar actitudes: fomentar el aprendizaje de valores 

sociales e interés por el medio ambiente que impulsen 

a participar en su protección. 
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• Capacidad para evaluar: capacidad para evaluar los 

programas de educación ambiental y proponer 

mejoras. 

• Participación: incentivar a las personas el deseo de 

participar activamente en la proyección del medio 

ambiente. 

En arquitectura, se puede manifestar la educación ambiental 

incorporando espacios y/o elementos de diseño que eduquen 

a los visitantes sobre la importancia de la conservación y la 

sostenibilidad. Así también, construir centros de visitantes que 

sirvan como ejemplos tangibles de prácticas sostenibles y 

educación ambiental. 

3.2.2.7. Sistemas tecnológicos sustentables. 

Las tecnologías sustentables son aquellas que buscan reducir 

el uso de recursos naturales en todas las etapas, desde la 

creación, proceso, utilización y reciclaje. (Universitat 

Carlemany, 2022). 

Por otro lado, el uso de tecnologías sustentables puede 

contribuir a resolver desafíos ambientales, como el cambio 

climático, perdida de la biodiversidad y contaminación, ya que 

promueve una economía circular y una gestión eficiente de 

los recursos naturales, minimizar la generación de residuos y 

emisiones de tal manera que protege los ecosistemas y la 

salud humana. (Nextbyn, 2023). 

Algunas de las tecnologías sustentables son: 

• Captación de energía solar: son sistemas que cuentan 

con captadores o paneles solares que se encargan de 

absorber el calor del sol y transformarlo en energía. 

(Linkener, 2019). 

• Gestión del agua: es el conjunto de actividades que se 

llevan a cabo para el uso sostenible y adecuado del 

agua. Sus directrices fundamentales de la gestión del 
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agua son la reducción, la reutilización y el reciclaje. 

(AEC, 2019). 

• Tratamiento de residuos orgánicos: se realiza por 

compostaje o por digestión anaeróbica. El compostaje 

interviene el oxígeno y transforma los residuos en 

compost, que se utiliza como abono orgánico, esto se 

da gracias a los microorganismos como los hongos y 

bacterias. La digestión anaeróbica transforma los 

residuos en biogás. (UNIVERSITAS Miguel 

Hernández, 2019). 

3.2.3. Ecolodge. 

Para (TOURISM LEISURE & SPORTS, 2013), un ecolodge son 

pequeños alojamientos en áreas naturales o protegidas que persiguen 

un mínimo impacto ambiental, ser sostenibles, tanto en su 

construcción como en sus operaciones. Asimismo, se integra en el 

hábitat y la comunidad en la que se encuentra siendo un punto base 

para la interpretación y disfrute de la naturaleza, al mismo tiempo, 

brindando un confort adecuado para sus huéspedes.  

3.2.3.1. Criterios para alojamientos y actividades. 

(Pérez de las Heras, 2003), expone algunas medidas que se 

deben tener en cuenta en distintos sectores turísticos para 

conseguir un turismo realmente responsable: 

Respecto al paisaje: 

✓ integración arquitectónica, 

✓ integración de los jardines, 

✓ utilización de plantas autóctonas, 

✓ arquitectura bioclimática, 

✓ utilización de materiales de la zona, materiales 

reutilizados, y siempre que no sean polémicos (PVC, 

amianto, madera tropical). 

Energía: 

✓ uso de bombillas de ahorro, 

✓ regulación propia de la calefacción, 

✓ utilización de aire acondicionado natural, 
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✓ uso de energías renovables, 

✓ uso de electrodomésticos sin CFCs. 

Agua/ Agua residual: 

✓ uso de grifos y cisternas con control de agua, 

✓ establecimiento de carteles indicadores de ahorro de 

agua y energía en las habitaciones de los huéspedes, 

✓ uso de detergentes biodegradables, 

✓ lavado de toallas a petición del cliente, 

✓ fomento de la ducha frente al baño. 

Residuos: 

✓ separación de residuos en origen, 

✓ reducción al máximo de los productos con residuos 

superfluos, 

✓ uso de productos a granel y no en envases de usar y 

tirar, 

✓ evitar las emisiones contaminantes. 

Catering: 

✓ compra de productos locales o regionales, 

✓ venta de productos de la zona, 

✓ consumo de productos de agricultura biológica, 

✓ compra de productos sin demasiado embalaje, 

✓ uso de vajilla y cubiertos reutilizables, 

✓ no al uso de pesticidas químicos. 

Información: 

✓ información a los turistas de las medidas ecológicas 

utilizadas solicitando su colaboración, 

✓ establecimiento de bibliotecas con información sobre la 

zona y temas ecológicos, 

✓ formación adecuada de los empleados. 

Criterios para las actividades: 

✓ fomento de transportes ecológicos, 

✓ actividades respetuosas con el medio ambiente, 

✓ información sobre lugares frágiles, 

✓ cuidado con el impacto ambiental. 
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3.2.3.2. Otras infraestructuras. 

(Pérez de las Heras, 2003), sostiene que aparte de una 

infraestructura a gran escala de cualquier proyecto 

ecoturístico, se requieren muchas otras infraestructuras para 

que los visitantes se sientas cómodos y puedan disfrutar de la 

naturaleza, como senderos, caminos y carreteras. Sin 

embargo, estas infraestructuras pueden causar pérdidas y 

daños significativos a los hábitats, por lo que deben 

desarrollarse con precaución para minimizar el impacto 

ambiental. Las carreteras y senderos también pueden 

representar barreras arquitectónicas para los animales, cuyos 

habitas se pueden fragmentar y por tanto perder la posibilidad 

de desplazarse dentro de su territorio.  

Por otro lado, los senderos son el mejor sistema de transporte 

y el tipo de facilidad turística más común en áreas protegidas 

de todo el mundo. Su construcción ha evolucionado desde la 

simple limpieza de vegetación para facilitar el tráfico turístico 

hasta complejos senderos con pisos de madera, puentes de 

piedra y más. Asimismo, el diseño de senderos ha 

evolucionado hasta convertirse en un importante método de 

planificación científica. 

Distintos tipos de senderos muy bien planificados permite 

alcanzar diferentes objetivos. Por tanto, el sendero puede: 

• permitir al visitante observar y experimentar ciertos 

lugares, 

• descubrir puntos interesantes que muchos ecoturistas 

no apreciarían porque pasan desapercibidos, 

• evitar que la gente discurra por ciertas zonas que 

pueden ser más sensibles ecológicamente o incluso 

peligrosas para su seguridad, 

• confinar a los visitantes determinados caminos, de 

manera que el impacto ambiental se limite a ellos. 
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Los senderos interpretativos requieren la asistencia de un 

guía turístico o intérprete ambiental. 

 

Al planificar como diseñar un sendero ecoturístico se debe 

considerar las siguientes etapas: 

1) Reunir información sobre el área, especies en peligro 

de extinción, especímenes fácilmente observables y 

seguridad en el área. 

2) Determinar el tipo de ruta a diseñar y entender qué 

recursos tiene, el tipo de terreno y público objetivo. 

3) Identificar puntos clave del recorrido, punto de especial 

interés y otros puntos que conviene evitar por su 

especial vulnerabilidad biológica. 

Además, se debe considerar las siguientes pautas al 

desarrollar senderos interpretativos: 

• Su extensión no debe ser muy grande, de medio 

kilómetro a un kilómetro es suficiente. 

• Debe tratar de hacerlo circular, de manera que los 

visitantes regresen al final al punto de partida y no 

pasen dos veces por el mismo sitio. 

• Debe ser lo más plano posible, evitando, sobre todo al 

principio, pendientes grandes que puedan disuadir al 

turista de continuar el sendero. 

• Debe contar con información interesante, precisa, que 

le anime a continuar. 

• Debe estar bien conservado: no hay nada que 

decepcione más a un turista que una infraestructura 

deteriorada o que parece descuidada. 

• Debe ser ecológicamente sostenible, es decir, 

construido con materiales ecológicos y evitando al 

máximo el impacto ambiental. 

Una infraestructura ecoturística planificada y cuidadosamente 

mantenida puede brindar la oportunidad de lograr dos 
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objetivos: proteger los recursos naturales y al mismo tiempo 

garantizar que los visitantes reciban una experiencia de 

calidad que aumente su conciencia ambiental. 

3.2.4. Piscicultura. 

La crianza de peces se denomina piscicultura, y consiste en 

explotación controlada y económicamente rentable de los recursos 

ícticos, con el propósito de producir alimento para el consumo humano 

y evitar la sobreexplotación de peces en el medio natural. (Pereyra 

Panduro, 2013). 

Para (Muñoz Mora M. & Martinez G., 2003), la piscicultura se puede 

clasificar de acuerdo al tipo de producción, grado de manejo y 

tecnología aplicada en:  

• Monocultivo: es el cultivo de una sola especie de pez en un 

estanque.  

• Policultivo: es el cultivo de varias especies de peces en un 

mismo estanque. Este resulta beneficioso ya que aprovecha 

mejor el alimento y el agua del estanque. 

• Cultivos integrados: consiste en combinar el cultivo de peces y 

de animales de establo de forma integrada, estos se pueden 

realizar con patos, cerdos, aves de corral, ganado y otros. 

 

Según el biólogo (Pereyra Panduro, 2013), las siguientes especies 

tienen mayor demanda en la piscicultura Amazónica: 

• Gamitana (Colossoma macropomum): es de porte mediano y 

en el medio natural puede alcanzar hasta 1.2 m y 30 kg de 

peso. En cultivo acepta diferentes alimentos artificiales y tiene 

buenas tasas de crecimiento y conversión alimenticia. 

• Paco (Piaractus brachypomus): es un pez omnívoro y posee 

una excelente condición para e mono y policultivo, así como 

para piscicultura asociada, es resistente al manipuleo y tiene 

buen índice de conversión, buenas tasas de crecimiento y 

resultados promisorios de reproducción inducida y cruzamiento 

con gamitana generando el hibrido Pacotana. 
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• Sábalo (Brycon erythropterum): es un pez fusiforme, cuerpo 

hidrodinámico, habiéndose encontrado ejemplares de hasta 56 

cm de longitud y 4 kg de peso. No desovan en cautiverio, pero 

llegan a la maduración gonadal, lo que permite a intervención 

hormonal para hacerlo desovar y producir alevinos en 

condiciones controladas. 

• Boquichico (Prochilodus nigricans): es una especie de porte 

pequeño, que puede alcanzar hasta 40 cm de longitud y llegar 

a los 2 kg de peso. La tradición de su consumo en la región y 

su adaptabilidad al cautiverio lo convierten en un excelente pez 

para el cultivo, como acompañante de otra especie, 

permitiendo el uso más eficiente del agua.  

• Paiche (Arapaima Gigas): es uno de los mayores peces de 

agua dulce del mundo, que fácilmente sobrepasa los 200 kg, 

habiéndose registrado ejemplares de más de 3 m de longitud 

total con aproximadamente 250 kg de peso. Se reproduce en 

cautiverio en forma espontánea y su carne, rusticidad y buen 

crecimiento lo convierten en un pez promisorio para la 

piscicultura. 

• Doncella (Pseudoplatystoma fasciatum) y Tigre Zungaro 

(Pseudoplatystoma tigrinum): se caracteriza por la calidad de 

su carne que son muy requeridos por los consumidores. Su 

reproducción en ambiente es controlada e inclusive se ha 

llegado a obtener híbridos; sin embargo, la gran limitación de 

sus hábitos piscívoros, los convierten en peces de alto costo 

en piscicultura intensiva y semi intensiva. 

 

La piscicultura desempeña un papel vital en la producción de 

alimentos y la conservación de las poblaciones de peces en la 

naturaleza. Sin embargo, es crucial gestionarla de manera sostenible 

para evitar impactos negativos en los ecosistemas acuáticos y 

garantizar la viabilidad a largo plazo de la industria. 
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3.2.5. Conservación del paisaje cultural. 

Para (Venturini E., Tsuru M., Federico M., Guevara J., 2017), el 

paisaje cultural puede describirse como la transformación de una 

parte de la naturaleza por parte del ser humano para configurarla, 

utilizarla, gestionarla y disfrutarla según los patrones de su propia 

cultura. La conservación del paisaje cultural se refiere a la 

preservación y gestión sostenible de áreas que tienen un significado 

cultural y social para comunidades locales y la sociedad en general. 

Asimismo, implica proteger no solo los aspectos físicos del entorno, 

como edificaciones y elementos naturales, sino también los valores 

culturales que posee. La gestión eficiente de los paisajes culturales 

garantiza la calidad de vida y el sentido de pertenencia a un área 

específica promoviendo el desarrollo socioeconómico de los pueblos 

y ciudades.  

La protección de los paisajes culturales del mundo (como los bosques, 

montañas, lagos, culturas, etc.), contribuye con estrategias de uso 

sostenible de la tierra, manteniendo los recursos naturales y 

conservación de la biodiversidad. (Will Jiménez Kuko, 2022).  

 3.3 Glosario de términos 

3.3.1. Arquitectura ecológica. 

La arquitectura ecológica es aquel que tiene un impacto 

medioambiental significativamente reducido, se comporta en función 

a las necesidades y que proporciona un ambiente interior beneficioso 

para la salud de las personas. (Carlos Jiménez Romera, 2015). 

3.3.2. Actividad ecoturística. 

Es aquella que favorece un contacto directo con la naturaleza, 

buscando aprendizaje, incluyendo algunas actividades físicas de baja 

intensidad y bajo la premisa de la conservación de los recursos 

naturales y culturales. (Domíngues, 2022). 

3.3.3. Comunidades. 

Es el conjunto de personas que están vinculadas por características 

e intereses comunes; presentan peculiaridades como la convivencia 

de sus miembros en una misma zona geográfica, una cultura formada 
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por valores y costumbres comunales, una visión del mundo y el 

patrimonio material e inmaterial transmitido de generación en 

generación. (MINCETUR, 2020). 

3.3.4. Conservación ambiental. 

Es el uso racional y sostenible de los recursos naturales y el ambiente 

de forma armónica, garantizando la persistencia de las especies, los 

ecosistemas y mejora calidad de vida de las poblaciones, para el 

beneficio de su utilización en el presente y futuras generaciones. 

(Victor H.C., Darwin S., Luis A. Y Patricio C., 2017). 

3.3.5. Ecolodge. 

Un ecolodge son pequeños alojamientos en áreas naturales o 

protegidas que persiguen un mínimo impacto ambiental, ser 

sostenibles, tanto en su construcción como en sus operaciones. 

Asimismo, se integra en el hábitat y la comunidad en la que se 

encuentra siendo un punto base para la interpretación y disfrute de la 

naturaleza, al mismo tiempo, brindando un confort adecuado para sus 

huéspedes. (TOURISM LEISURE & SPORTS, 2013). 

3.3.6. Ecoturismo. 

Es un enfoque en el cual se privilegia la sustentabilidad, la 

preservación y la apreciación del medio, tanto natural como cultural, 

que acoge a los viajantes. Desarrolla actividades vinculadas para 

proteger las riquezas naturales y también promueve el bienestar de 

las poblaciones locales. (Victor H.C., Darwin S., Luis A. Y Patricio C., 

2017). 

3.3.7. Ecoturistas. 

Son aquellas personas interesadas en la conservación cultural o 

ecológica, así también, en el aprendizaje y la vivencia de experiencias 

nuevas y diferentes en un medio natural. (Juric, B., Cornwell, T. B., & 

Mather, D., 2002). 

3.3.8. Identidad cultural. 

Sentido de pertenencia a una cultura con características propias que 

la hacen única y diferente con respecto a otras culturas. Expresa la 

forma de ser y pertenecer a una cultura. (Ministerio de Cultura, 2015). 
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3.3.9. Paisaje cultural. 

El paisaje cultural es el resultado de las actividades humanas en áreas 

naturales específicas. Comprende un espacio donde el desarrollo 

humano incide tanto en formas tangibles (edificación de caminos. 

Infraestructura, etc.) como en formas intangibles (creencias, cultura, 

etc.) y aporta valor agregado a la zona o región. (Will Jiménez Kuko, 

2022). 

3.3.10. Piscicultura. 

Se denomina piscicultura a la crianza de peces, y consiste en 

explotación controlada y económicamente rentable de los recursos 

ícticos, con el propósito de producir alimento para el consumo humano 

y evitar la sobreexplotación de peces en el medio natural. (Pereyra 

Panduro, 2013). 

3.3.11. Tecnologías sustentables. 

Las tecnologías sustentables son aquellas que buscan reducir el uso 

de recursos naturales en todas las etapas, desde la creación, proceso, 

utilización y reciclaje. (Universitat Carlemany, 2022). 

3.3.12. Turismo comunitario. 

El turismo comunitario es toda actividad turística que se desarrolla en 

un medio rural, de manera planificada y sostenible, mediante modelos 

de gestión con participación activa y liderazgo de las poblaciones 

locales. El turismo comunitario se integra en las actividades 

económicas locales tradicionales y contribuye al desarrollo 

comunitario, siendo la cultura y el entorno natural componentes claves 

que conforman su producto turístico. (MINCETUR, 2020). 

3.3.13. Turismo responsable. 

Es el turismo que toma como base los criterios del turismo sostenible 

y el comportamiento ético de las personas con el fin de sensibilizar a 

la población general para que tome acciones responsables. 

Asimismo, genera el mínimo impacto sobre el medio ambiente, 

beneficios sociales y ecológicos sobre flora, fauna y los ecosistemas, 

deriva en beneficio para la comunidad local y pone en valor las zonas 

rurales y surge una mayor concienciación social respecto a su 

conservación y cuidado. (Márquez, 2021). 
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CAPÍTULO IV: MARCO NORMATIVO 

 4.1 Normativa y reglamento 

4.1.1. Reglamento Nacional de Edificaciones. 

TABLA 07. Reglamento Nacional de Edificaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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  4.1.2. Reglamento de la Ley General del Turismo. 

TABLA 08. Reglamento de la Ley General del Turismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Fuente: Elaboración propia. 
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4.1.3. Ley forestal y de fauna silvestre. 

TABLA 09. Ley forestal de fauna silvestre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Fuente: Elaboración propia. 
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4.1.4. Ley orgánica para el aprovechamiento sostenible de los  

      recursos naturales. 

TABLA 10. Ley Orgánica Para El Aprovechamiento Sostenible De Los 

Recursos Naturales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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CAPÍTULO V: ANÁLISIS DE CASOS ANÁLOGOS 

 5.1 Nivel internacional 

TABLA 11. Lapa Rios Ecolodge. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Fuente: Elaboración propia. 
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TABLA 12. Resort Ruong. 

     Fuente: Elaboración propia.  
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TABLA 13. Ulaman Eco Luxury Resort. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Fuente: Elaboración propia. 
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 5.2 Nivel nacional. 

TABLA 14. Ecolodge & Spa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Fuente: Elaboración propia. 
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TABLA 15. Tambopata Ecolodge. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Fuente: Elaboración propia. 

 



65 | P á g i n a  
 

CAPÍTULO VI: MARCO CONTEXTUAL 

 6.1 Análisis del lugar 

6.1.1. Ubicación. 

El terreno está ubicado en la ciudad de Iquitos, departamento de 

Loreto, provincia de Maynas, distrito de Punchana en el sector del 

caserío Momoncillo que limita con el río Nanay, río Amazonas y la 

cuenca del río Momón. La zona refleja pendientes pronunciadas y 

cuenta con una diversa vegetación. Dentro del caserío Momoncillo se 

encuentra el Fundo Guerra Momón S.A.C. la cual es especializada en 

actividades de postcosechas de piscicultura. 

 

Lámina 01. Ubicación. 

Fuente: Elaboración propia. 

6.1.2. Población. 

Según las encuestas realizadas en enero del año 2023, el caserío 

Momoncillo cuenta con una población aproximada de 160 habitantes. 

6.1.3. Uso de suelos. 

En el caserío Momoncillo no se encuentra un uso de suelos variado, 

ya que se ubica en un sector rural anteriormente poco frecuentado. 

De tal modo, cuenta con el equipamiento de educación, predomina las 

viviendas huerto y algunas viviendas comercio. Sin embargo, por la 

Carr. Nanay Mazán, se encuentra otros servicios adicionales. 
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Lámina 02. Zonificación General PDU. 

Fuente: Plan de Desarrollo Urbano (PDU). 

 

Lámina 03. Zonificación General del caserío Momoncillo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Lámina 04. Usos de suelo de la zona de concentración poblacional del 

caserío Momoncillo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Actualmente, en el terreno del Fundo Guerra Momón, se presenta distintos 

espacios pertenecientes a la actividad que se ejerce en la piscicultura. 

Entre ellos se encuentra el laboratorio, un centro de investigación, 

almacenes, entre otros. Asimismo, las piscigranjas o también llamadas 

estanques, ocupan la mayoría del área perteneciente al terreno. 

 

 

Lámina 05. Zonificación y estado actual del Fundo Guerra Momón. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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6.1.4. Sistema vial. 

El terreno cuenta con dos vías de accesos principales que puede ser 

tanto terrestre como fluvial. En la vía terrestre se puede ingresar por 

el puente Nanay, la cual es una ventaja para la mayoría de los pueblos 

colindantes del lugar. Para ingresar por vía fluvial existen tres 

opciones, por el río amazonas, por el río Momón, y por el río Nanay. 

Por otro lado, se puede encontrar la carretera Nanay Mazán, la cual 

en el kilómetro 3 se localiza el sector del caserío Momoncillo, teniendo 

trochas semipeatonales. En el kilómetro 3.5 se puede encontrar el 

terreno Fundo Guerra. 

 

Lámina 06. Sistema vial. 

Fuente: Elaboración propia. 
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6.1.5. Perfil urbano. 

Lámina 07. Levantamiento del perfil urbano del caserío Momoncillo. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Lámina 08. Levantamiento del perfil urbano de la Carr. Nanay Mazán 

3.5km. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Lámina 09. Levantamiento del perfil urbano de la Carr. Nanay Mazán 

3.5km. 

Fuente: Elaboración propia. 

 6.2 Redes de equipamiento 

6.2.1. Proximidades de alojamientos. 

Lámina 10. Proximidades de alojamientos. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Dentro de un radio de 2km (2000m) del terreno, no se encuentra 

equipamientos de alojamiento con la categoría de Ecolodge. Sin 

embargo, después de esos 2km de radio se puede encontrar el lodge 

más cercano que es Amazon Oasis Lodge. Los equipamientos con 

categoría de lodge y/o ecolodge se encuentran mayormente por la 

cuenca del río Momón. 

6.2.2. Proximidades de equipamientos y servicios. 

Los equipamientos turísticos se encuentran mayormente a los bordes 

del río Nanay y el río Amazonas siendo parte de otras comunidades 

cercanas. Sin embargo, esto generaría un dinamismo turístico para 

los visitantes, favoreciendo también a las comunidades. 

 

Lámina 11. Proximidades de equipamientos y servicios. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 6.3 Justificación de la elección del terreno 

El terreno elegido se encuentra en el distrito de Punchana, ubicado en el 

sector caserío Momoncillo. Se limita por el río Nanay, río Amazonas, río 

Momón y río Mazán, teniendo acceso por vía fluvial y/o vía terrestre, a 

través del puente Nanay. El caserío Momoncillo se enmarca en un entorno 

natural, con la presencia de distintas especies de flora y fauna. Asimismo, 

la población local posee una herencia cultural reflejada en sus costumbres, 
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arquitectura local y vínculos comunitarios, favoreciendo el desarrollo de un 

proyecto ecoturístico. Este proyecto busca identificar cómo la comunidad 

puede capitalizar de manera responsable su atractivo turístico, generando 

beneficios económicos mientras se conserva la autenticidad y la integridad 

del entorno. El caserío Momoncillo tiene el potencial de convertirse en un 

destino turístico que resalte la cultura local y fomente prácticas respetuosas 

con el medio ambiente.  

 

La elección del terreno del Fundo Guerra Momón como ubicación para el 

desarrollo del proyecto Ecolodge, surge de acuerdo a la evaluación de sus 

características particulares que lo convierten en un entorno idóneo para 

integrar el turismo responsable con las instalaciones existentes, tales como 

las piscigranjas y un centro de investigación. 

El Fundo Guerra Momón alberga piscigranjas que representan una 

oportunidad para la diversificación de las actividades turísticas. La 

presencia de cuerpos de agua gestionados para la piscicultura proporciona 

no solo una fuente potencial de productos para el proyecto Ecolodge, sino 

también experiencias educativas para los visitantes interesados en conocer 

prácticas sostenibles de producción acuícola. Asimismo, la existencia de un 

centro de investigación, se presenta como un recurso invaluable. Este 

centro no solo enriquece la oferta educativa del proyecto, sino que también 

puede facilitar programas de turismo científico. 

 

La integración de las piscigranjas y el centro de investigación en la 

propuesta del Ecolodge ofrecerá a los visitantes una experiencia única y 

educativa, mientras se fortalece la conexión entre el turismo y la 

conservación. La elección del terreno se fundamenta en la visión de crear 

un destino turístico que no solo aproveche los recursos naturales 

circundantes, sino que también contribuya a la preservación y educación 

sobre prácticas sostenibles.  

 6.4 Características del terreno 

6.4.1. Área y perímetro. 

El terreno Fundo Guerra Momón, comprende un área total de 41,70 

hectáreas y un perímetro de 2578,8628 metros lineales. 
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Lámina 12. Área y perímetro del terreno Fundo Guerra Momón. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

6.4.2. Topografía del terreno. 

La topografía del terreno presenta un suelo arcilloso. Se caracteriza 

por tener una pendiente pronunciada y desniveles que llegan hasta 

los 6.78 metros de altura. 

 

Lámina 13. Análisis de la topografía del terreno. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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6.4.3. Arborización. 

En el terreno se puede presenciar una diversa vegetación, las cuales 

cuenta con árboles, arbustos y plantas características de la Amazonia. 

Sin embargo, actualmente en el Fundo Guerra Momón y otros fundos 

adyacentes, se evidencia la tala de árboles sin planificación 

ambiental. 

 

Lámina 14. Arborización. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 33. Sendero del caserío Momoncillo. 

Fuente: Elaboración propia. 
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En la cuenca del río Momón, presenta especies forestales maderables que 

aprovecha para su beneficio la comunidad del caserío Momoncillo. Entre 

estas especies están: Almendro; Ana caspi; Añuje rumo; Bellaco caspi; 

Canela moena; Carahuasca; Copaiba; Copal; Cumala; Cumala rojo; 

Guariuba; Huayruro; Kerosene caspi; Lupuna; Machimango; Mari mari; 

Marupá; Moena; Pashaco; Quillosisa; Quinilla; Quinilla blanca; Quinilla 

colorada; Remo caspi; Requia; Sapotillo; Shimbillo; Shiringa; Tornillo y 

Yacushapana. 

 

6.4.4. Asoleamiento. 

El terreno está en una zona tropical, cuenta con un clima cálido las 

cuales sus temperaturas llegan aproximadamente hasta los 32° C. La 

rotación del sol es desde el este y se oculta por el oeste. Presenta 

vientos suaves predominante del norte, pero menos los meses de 

mayo a julio, los vientos cambian de dirección hacia el sur. Así 

también, se puede presenciar abundantes lluvias durante el año.   

 

Lámina 15. Asoleamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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CAPÍTULO VII: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 7.1 Conclusiones 

De acuerdo a los resultados obtenido del trabajo realizado se concluyó lo 

siguiente: 

• El factor turismo sin planificación sostenible, es el mayor 

responsable del deterioro de los ecosistemas existentes del lugar, 

debido a la falta de prácticas medioambientales. 

• Resulta clave la participación e inclusión de la población local, 

debiendo darse transparencia, consulta y respeto a la cultura, lo cual 

es base para fomentar el sentido de propiedad y compromiso con el 

proyecto ecoturístico. 

• En el punto de vista socio-económico, este proyecto va generar 

empleo y promover entre la población la valorización de su paisaje 

cultural e identidad Amazónica, creando conciencia a los turistas 

sobre la necesidad de su preservación para un aprovechamiento 

responsable y sostenible. 

• La aplicación de estrategias de arquitectura ecoturística permitió 

crear espacios turísticos respetuosos con el medioambiente. 

Asimismo, espacios con fines culturales beneficiando social y 

económicamente a la comunidad local. 

• Se concluyó que las estrategias de arquitectura ecoturísticas 

implementadas en el diseño del proyecto ecolodge promueve el 

turismo responsable que contribuye a la preservación del paisaje 

natural y cultural del caserío Momoncillo. 
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 7.2 Recomendaciones 

• Incentivar a profesionales y estudiantes a profundizar y actualizar 

información sobre las estrategias de arquitectura ecoturística, con la 

finalidad de aportar posibles soluciones arquitectónicas sostenibles. 

• Aplicar las estrategias de arquitectura ecoturística en próximos 

proyectos de zonas rurales para preservar el paisaje natural y 

cultural. 

• Involucrar al Ministerio de Comercio Exterior y Turismo – 

MINCETUR y organizaciones no gubernamentales con enfoque en 

la conservación ambiental y el desarrollo comunitario, en proyectos 

ecoturísticos para que aporten conocimientos, recursos financieros 

y apoyo a la participación comunitaria como un compromiso con la 

sostenibilidad y la población rural. 
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CAPÍTULO VIII: PROYECTO 

 8.1 Toma de partido y estrategias proyectuales 

8.1.1. Toma de partido. 

El presente proyecto arquitectónico surgió de la necesidad de 

preservar y defender el paisaje natural y cultural del caserío 

Momoncillo, implementando un turismo responsable que refleje la 

cultural local e identidad Amazónica a los visitantes, beneficiando el 

desarrollo económico y social de la comunidad. Para el diseño del 

proyecto se optó por designar 03 sectores generales, las cuales son 

el alojamiento, el sendero interpretativo en donde se encuentran los 

equipamientos complementarios y el área de investigación. Estos 

sectores están diseñados a fin de que resulten lo más cómodos, 

atractivos y educativos ambientalmente para los ecoturistas. 

 

INGRESOS DEL PROYECTO 

En primera instancia, se realizó un análisis contextual del lugar para 

establecer el ingreso principal y el ingreso de servicios. Ambos 

ingresos nacen de la carretera Nanay – Mazán, teniendo en cuenta 

que el ingreso principal contiene un espacio de recepción de vehículos 

al paso, continuando con un puente peatonal que dirige a la recepción 

del proyecto. 

Figura 34. Ingresos del proyecto. 

Fuente: Elaboración propia. 
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CLASIFICACIÓN DE ZONAS DEL PROYECTO 

El proyecto se divide en 03 sectores, como principal es el alojamiento, 

el segundo lugar es el sendero interpretativo cultural en donde se 

ejercen las actividades pasivas y activas del ecoturismo, y en tercer 

lugar la investigación, en la cual se realizarán actividades científicas. 

 

Figura 35. Sectores generales del proyecto. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 36. Clasificación de zonas del proyecto. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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El sendero interpretativo cultural permite al visitante observar y 

experimentar espacios en donde pueda recolectar información sobre 

la zona, como las especies en peligro de extinción, para eso, dentro 

del sendero se encuentran los puntos de interpretación, asimismo, 

equipamientos culturales y recreativos que dinamizan el recorrido. 

Este sendero interpretativo ha sido situado justo en los caminos 

existentes encontrados en el Fundo Guerra Momón con la finalidad de 

no alterar el ecosistema ya intervenido, aprovechando el trayecto 

circular que posee para hacerlo más dinámico de manera que los 

visitantes regresen al final al punto de partida y no pasen dos veces 

por el mismo sitio. 

 

Figura 37. Flujo de circulación del sendero interpretativo. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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MULTI - EJES DEL PROYECTO 

En el proceso de diseño, se establecieron multi - ejes que permiten 

una conexión visual panorámica entre los equipamientos que 

compone el proyecto. Estos multi – ejes están enlazados por un eje 

principal que recorre circularmente todos los espacios propuestos, 

generando riqueza espacial. 

 

 

Figura 38. Multi – ejes del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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COMPOSICIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

 

Figura 39. Composición general del proyecto. 

Fuente: Elaboración propia. 

8.1.2. Estrategias proyectuales. 

Para la ejecución del proyecto ecolodge, se aplicó las siguientes 

estrategias de arquitectura ecoturística: 

a) Diseño sostenible. 

Crear entornos, productos y servicios que sean social, 

económicamente viables y ambientalmente responsables, con el 

objetivo reducir el impacto negativo en el medio ambiente, 

promover la equidad social y garantizar la viabilidad económica a 

largo plazo. 
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b) Integración paisajística. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Construcción sostenible. 

Utilización de técnicas de construcción que minimicen el impacto 

ambiental, tomando como ejemplo la construcción típica 

Amazónica. Uso de sistemas constructivos modulares que 

reducen el desperdicio de materiales, el tiempo de construcción y 

la perturbación en el sitio. 
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d) Materiales sostenibles. 

Seleccionar y utilizar materiales locales, logrando una integración 

profunda con la comunidad y el entorno, respetando las practicas 

constructivas tradicionales y fomentando el desarrollo sostenible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e) Participación comunitaria. 

Realizar un diagnostico participativo para comprender las 

necesidades, aspiraciones y preocupaciones de la comunidad en 

relación con el proyecto. Facilitar sesiones de diseño participativo 

donde los residentes colaboren en la planificación y diseño para 

respetar y preservar la identidad de la comunidad. 
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f) Educación ambiental. 

Crear espacios destinados a la educación ambiental con el fin de 

sensibilizar tanto para los pobladores locales como para los 

visitantes y/o huéspedes, al mismo tiempo que la cultural se pueda 

diversificar mediante este proceso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El diseño de un proyecto ecoturístico correctamente planificado y 

gestionado trae consigo beneficios sociales y económicos para la 

comunidad local en donde se encuentra situado. 

 

 

 

 

 

 

 

 



86 | P á g i n a  
 

g) Sistemas de tecnologías sustentables. 

Emplear tecnologías sustentables para el abastecimiento del 

proyecto ecoturístico, de tal manera que garantice el uso eficiente 

de los recursos naturales, minimizando el impacto ambiental y así 

promover practicas responsables y conciencia sostenible a los 

visitantes. 
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 8.2 Programa arquitectónico 

a) Programación cualitativa. 

 

TABLA 16. Programación cualitativa. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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TABLA 17. Programación cualitativa. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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b) Programación cuantitativa. 
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 8.3 Memoria descriptiva 

NOMBRE DEL PROYECTO: 

ESTRATEGIAS DE ARQUITECTURA ECOTURÍSTICA APLICADA AL 

  DISEÑO DE UN ECOLODGE 

UBICACIÓN: 

DEPARTAMENTO LORETO 

PROVINCIA MAYNAS 

DISTRITO PUNCHANA 

CENTRO POBLADO CASERÍO MOMONCILLO 

 

GENERALIDADES: 

La presente memoria descriptiva tiene como finalidad la descripción del 

proyecto propuesto como equipamiento de alojamiento y cultural de un 

“Ecolodge”, 

UBICACIÓN: 

El proyecto está ubicado en el kilómetro 3.5 de la carretera Nanay – 

Mazán, ocupando el área actual del Fundo Guerra Momón. 

TERRENO: 

El terreno es irregular. 

Perímetro: 2578.86 ml. 

Área total: 41.70 ha/ 417 000 m2. 

CUADRO DE ÁREAS: 

 

CUARO DE ÁREAS 

ZONA ÁREA 

INGRESO Y RECEPCIÓN 207.35 m2 

ADMINISTRATIVA 236.60 m2 

CAPACITACIÓN 518.70 m2 

INVESTIGACIÓN 520.00 m2 

VENTAS Y EXPORTACIÓN DE ALEVINES 192.40 m2 

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 1775.80 m2 

ALOJAMIENTO 930.80 m2 
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SERVICIOS GENERALES  1150.50 m2 

RECREATIVA TECHADA 1820.00 m2 

EXTERIOR 4050.80 m2 

TOTAL 11402.95 m2 

 

8.3.1. Propuesta arquitectónica. 

La propuesta del diseño arquitectónico del Ecolodge logra una 

composición armoniosa entre la edificación y la naturaleza, reflejando 

el compromiso de sostenibilidad, conservación e integración con la 

comunidad local, generando un turismo responsable que equilibra el 

bienestar de los visitantes con la preservación del entorno natural y el 

desarrollo comunitario. 

8.3.2. Descripción del proyecto. 

La aplicación de estrategias de arquitectura ecoturística en el diseño 

de un Ecolodge en el caserío Momoncillo – Loreto 2023; será una 

edificación que contará con un acceso principal por medio un puente 

que conecta la carretera Nanay – Mazán hasta la explanada del 

ingreso principal. Asimismo, cuenta con un ingreso de servicio que 

conecta al área de servicios generales. La propuesta se divide en 10 

zonas que se integra a través de corredores biológicos generando un 

circuito de equipamientos. La distribución del proyecto es la siguiente: 

Zona de ingreso y recepción 

• Control y vigilancia 

• Recepción 

  Hall + sala de espera 

  Recepción 

  Souvenir 

  Tópico 

  Cuarto de maletas 

• SS.HH. 

Zona administrativa 

• Administración 

  Hall + espera 
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  Secretaria general 

  Of. Gerente general 

  Módulos administrativos 

  Of. Contabilidad 

  Of. RR.HH. 

  Sala de reuniones 

  Kitchenette 

• SS.HH. 

Zona de capacitación 

• Vestíbulo 

  Recepción + deposito 

  Sala de interpretación 

• Programa de ecoturismo 

• Talleres 

  Talleres educativos 

  Talleres creativos 

Zona de investigación 

• Investigación 

  Hall + espera 

  Recepción 

  Oficina de investigación 

  Biblioteca 

  SS.HH. 

• Laboratorio 

  Área estéril 

  Proceso de cuidado, alimentación y limpieza 

  Área de producción hormonal 

  Área de incubación  

  Área de levante de larva a post larva 

  Producción de rotíferos 

  Laboratorio 

Zona de ventas y exportaciones 

• Control de proveedores 
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  Recepción 

  Oficina 

• Embalaje de alevines 

  Área de pesaje 

  Área de embalaje 

  Área de carritos 

  Almacén de alimentos y aditivos 

• SS.HH. 

Zona de servicios complementarios 

• Restaurante 

  Atención al cliente 

   Recepción + caja 

   Barra bar 

   Patio de mesas 

   SS.HH. 

  Cocina 

   Despacho 

   Zona de lavado 

   Cocina 

   Zona de preparación  

   Organización de materia prima 

   Despensa 

   Cámara frigorífica 

   Depósito 

   SS.HH. 

  Piscina 

   Terraza de piscina 

   SS.HH. + vestidores 

• S.U.M. 

  Recepción + salón 

  SS.HH. 

• Spa 

  Esplanada de ingreso 
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  Recepción + espera 

  Salón de baile 

  Gimnasio + almacén 

  Sala de juegos 

  Sala de meditación 

  Cuarto de masajes  

  Cuarto de aromaterapia 

  Terraza de yoga 

  Saunas e hidromasajes 

   Recepción + espera 

   Cuartos de saunas 

   Cuarto de hidromasajes 

   Vestidores + lockers 

  Depósito de limpieza 

  SS.HH. + vestidores 

  Snack – bar + cocina 

Zona de alojamientos 

• Habitaciones 

  Simples 

  Dobles 

  Triples 

• Bungalows 

  Pareja 

  Familiar 

Zona de servicios generales 

• Control + estar 

• Tópico 

• Almacén general 

• Cuarto de maquinas 

• Cocina + comedor 

• Lavandería 

• Habitación para trabajadores 

  Hombres 
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  Mujeres 

• Talleres de mantenimiento 

  Taller de albañilería 

  Taller de carpintería 

  Taller de jardinería 

  Taller alberquero 

  Taller gasfitero 

• Sistemas de tecnología sustentables 

  Tratamiento de agua potable 

   Of. De control + S.H. 

  Captación de energía 

   Of. De control + S.H. 

   Transformador 

   Inversor 

  Tratamientos de residuos orgánicos 

   Of. De control + S.H. 

   Recepción de basura 

   Área de clasificación 

   Área de pesaje 

   Depósito de basura 

   Depósito de materiales y herramientas 

   Compostera 

  Almacén de maquinaria pesada 

  SS.HH. + vestidores 

Zona recreativa 

• Mirador 

• Acuario 

• Galería ferial 

• Malocas informativas 

• Mariposario 

Zona exterior 

• Estacionamiento 

• Estacionamiento de maquinaria pesada 
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• Patio de maniobras 

• Canchas multiusos 

• Piscina 

• Bioparque 

 

ZONIFICACIÓN 

La zonificación de la propuesta arquitectónica son los resultados del 

previo análisis del sector, la cual tiene equipamientos y/o espacios que 

se organizan por 10 zonas, logrando un circuito de equipamientos. 

Ofrece a los visitantes diversas experiencia y actividades sin dejar de 

lado el respeto por la naturaleza y cultura local. 

 

Lámina 16. Zonificación general. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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SISTEMA DE CIRCULACIÓN 

 

Lámina 17. Circulación general. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

FINALIDAD 

Cumplir con las Normas y Reglamentos los parámetros establecidos 

para la viabilidad del proyecto Ecolodge. 

8.3.3. Especialidades 

Arquitectura 

Debido al contexto Amazónico, se plantea utilizar especies 

maderables locales para la construcción del Ecolodge, manteniendo 

así el sentimiento de pertenencia del lugar. 
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• Muros: madera Moena y Tornillo. 

• Puertas y ventanas: madera Moena, Marupá y Tornillo, malla 

mosquitero, vidrio. 

• Pisos: baldosas de madera, tierra natural. 

• Cubierta, tijerales de madera de Quillosisa, hojas de palma/ 

Irapay. 

Estructuras 

El sistema estructural está conformado por columnas de madera 

mari mari, y vigas de madera ana caspi, remo caspi y Quillosisa.  

Para la base se realizará cimientos corridos de mortero simple. 

Eléctricas  

La energía eléctrica proviene de sistema de paneles solares 

instalados en el ecolodge, diseñados para convertir la energía del sol 

en electricidad mediante el proceso fotovoltaico. Esta energía es 

llevada a un inversor, que convierte la corriente continua en corriente 

alterna, que es la forma de electricidad utilizada en la mayoría de 

hogares. La electricidad generada se utiliza directamente para 

abastecer dispositivos eléctricos, pero también puede ser almacenada 

en baterías para el uso posterior cuando no hay sol. Este sistema 

cuenta con una oficina de control que permite manipular los medidores 

eléctricos. Estos paneles, son parte fundamental de los sistemas de 

energía solar para generar electricidad renovable 

Sanitarias. 

Captación de agua; se optó por un sistema de captación por medio de 

superficies como los pozos. Esta agua recolectada pasa por un 

sistema de filtración para eliminar impurezas adicionales y llegar a los 

tanques de almacenamiento para abastecer el Ecolodge. 

Sistema de drenaje con pozo séptico; se compone de un pozo séptico 

la cual está instalada bajo tierra y un campo de drenaje que se 

encuentra a cierta distancia del pozo séptico, este actúa como un 

sistema de filtración natural que permite el efluente tratado se infiltre 

gradualmente en el suelo y purifique antes de alcanzar el agua 

subterránea, lo cual permitirá un mejor cuidado del medio ambiente. 
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8.3.4. Gestión del proyecto 

8.3.4.1. Del proyecto 

a) FODA 

 

Lámina 18. FODA del proyecto Ecolodge. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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b) Identificación de stakeholders. 

Las partes interesadas en el desarrollo del proyecto ecolodge son: 

• Entidades estatales locales como la Municipalidad de Punchana, 

el Gobierno Regional de Loreto (GOREL) y el Instituto de 

Investigaciones de la Amazonía Peruana (IIAP). 

• Entidades estatales nacionales tales como el Ministerio de 

Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR), Ministerio del 

Ambiente (MINAM), Comisión de Promoción del Perú para la 

Exportación y el Turismo (PROMPERÚ) y ONG ambientales. 

 

c) Público objetivo 

El proyecto ecolodge, por su naturaleza sostenible y enfoque en 

experiencias de turismo responsable, suele dirigirse a un segmento 

específico de la población: 

• Ecoturistas. 

• Visitantes nacionales y extranjeros. 

• Comunidad del caserío Momoncillo y otras adyacentes. 

• Estudiantes. 

• Profesionales o especialistas medioambientales. 

 

8.3.4.2. Gestión de tiempo 

a) Cronograma de gestión, construcción y puesta en marcha del 

proyecto. 

La ejecución del proyecto se ha dividido en 3 fases, contando en 

total con 12 partidas: 
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TABLA 18. Cronograma de gestión, construcción y puesta en marcha del proyecto. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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b) Riesgos. 

Los riesgos que podrían provocar retrasos en el cronograma pueden 

ser condiciones climáticas adversas, problemas de permisos y 

regulaciones, problemas financieros, escasez de mano de obra 

calificada, problemas de suministro de materiales, cambios en el 

diseño arquitectónico y pandemias o crisis sanitarias. 

8.3.4.3. Gestión económica – financiera 

a) Presupuesto referencial general. 

TABLA 19. Presupuesto referencial del proyecto 

Fuente: Elaboración propia. 
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El presupuesto se calculó a base del cuadro de valor unitario de la 

selva, lo cual está aprobado por el Consejo Nacional del Colegio de 

Arquitectos del Perú e instaurado por el Ministerio de Vivienda. Se 

muestra un cuadro de resumen, donde se calcularon los valores por 

m2, dando así el resultado final del costo referencial del proyecto.  

 

El proyecto arquitectónico de Ecolodge tendrá un costo referencial 

que equivale a s/7,442,949.05 nuevos soles. 

b) Fuentes de financiamiento. 

El ecolodge contará con el financiamiento del sector público como el 

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo – MINCETUR, Ministerio 

del Ambiente – MINAM y Comisión de Promoción del Perú para la 

Exportación y el Turismo – PROMPERÚ. Asimismo, del sector privado 

tales como el Fundo Guerra Momón S.A.C., empresas privadas, 

organizaciones internacionales y ONG que ofrecen fondos y apoyo 

para proyectos que promueven la sostenibilidad y el ecoturismo. 
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8.3.5. Lista de planos 

Lámina 19. PLANO DE UBICACIÓN. 
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Lámina 20. PLOT PLAN. 
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Lámina 21. PLOT PLAN CUBIERTAS. 
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Lámina 22. PLANO DE ZONIFICACIÓN GENERAL. 
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Lámina 23. PLANO GENERAL. 
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Lámina 24. PLANO GENERAL DE CUBIERTAS. 
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Lámina 25. CORTES GENERALES Y ELEVACIÓN. 
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Lámina 26. MÓDULO RECEPCIÓN + ADMINISTRACIÓN. 
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Lámina 27. CUBIERTA DEL MÓDULO RECEPCION + ADMINISTRACIÓN. 
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Lámina 28. CORTES DEL MÓDULO RECEPCIÓN + ADMINISTRACIÓN. 
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Lámina 29. MÓDULO TALLERES EDUCATIVOS. 
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Lámina 30. MÓDULO INVESTIGACIÓN. 
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Lámina 31. CUBIERTA Y CORTES DEL MÓDULO INVESTIGACIÓN. 
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Lámina 32. MÓDULO DE VENTAS Y EXPORTACIONES. 
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Lámina 33. MÓDULO RESTAURANTE. 
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Lámina 34. CUBIERTA DEL MÓDULO RESTAURANTE. 
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Lámina 35. CORTES DEL MÓDULO RESTAURANTE. 
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Lámina 36. MÓDULO SUM + S.S.H.H. 
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Lámina 37. CUBIERTA, CORTES Y ELEVACIÓN DEL MÓDULO SUM + S.S.H.H. 
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Lámina 38. MÓDULO SPA + SNACK BAR. 
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Lámina 39. CUBIERTA, CORTES Y ELEVACIÓN DEL MÓDULO SPA + SNACK BAR. 
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Lámina 40. MÓDULO HABITACIONES. 
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Lámina 41. CORTES Y ELEVACIÓN DEL MÓDULO HABITACIONES. 
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Lámina 42. MÓDULO BUNGALOWS. 
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Lámina 43. CORTES Y ELEVACIÓN DEL MÓDULO BUNGALOWS. 
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Lámina 44. MÓDULO GALERÍA FERIAL. 
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Lámina 45. CUBIERTA DEL MÓDULO GALERÍA FERIAL. 
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Lámina 46. MÓDULO MIRADOR. 
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Lámina 47. CUBIERTA DEL MÓDULO MIRADOR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



141 | P á g i n a  
 

Lámina 48. ELEVACIÓN DEL MÓDULO MIRADOR. 
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Lámina 49. MÓDULO MARIPOSARIO. 
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Lámina 50. MÓDULO ACUARIO. 
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Lámina 51. MÓDULO SERVICIOS GENERALES. 
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ANEXOS 

ANEXO 01: PUENTE DE INGRESO PRINCIPAL. 

 

 

ANEXO 02: MÓDULO RECEPCIÓN + ADMINISTRACIÓN. 
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ANEXO 03: EXPLANADA DEL MÓDULO DE RECEPCIÓN. 

 

 

 

 

 

ANEXO 04: TALLERES EDUCATIVOS. 
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ANEXO 05: MÓDULO DE INVESTIGACIÓN. 

 

 

 

 

 

ANEXO 06: RESTAURANTE PARTE POSTERIOR. 

 

 

 

 



153 | P á g i n a  
 

ANEXO07: RESTAURANTE PARTE FRONTAL. 

 

 

 

 

 

ANEXO 08: SALÓN DE USOS MÚLTIPLES. 
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ANEXO 09: ALOJAMIENTO – HABITACIONES. 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 10: ALOJAMIENTO – BUNGALOWS. 
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ANEXO 11: VÍSTA AÉREA SPA. 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 12: MÓDULO SPA + SNACK BAR. 
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ANEXO 13: ALOJAMIENTO – HABITACIONES. 

 

 

 

 

 

ANEXO 14: ALOJAMIENTO – BUNGALOWS. 
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ANEXO 15: SENDEROS. 

 

 

 

 

 

ANEXO 16: SALÓN DE USOS MÚLTIPLES + MUELLE. 
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ANEXO 17: SPA + SNACK BAR. 

 

 

 

 

 

ANEXO 18: INTERIOR TALLER EDUCATIVO. 
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ANEXO 19: INTERIOR TALLER EDUCATIVO. 

 

 

 

 

 

ANEXO 20: RESTAURANTE TERRAZA. 
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ANEXO 21: INTERIOR RESTAURANTE. 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 22: INTERIOR RESTAURANTE. 
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ANEXO 23: MALECÓN. 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 24: MALECÓN. 
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ANEXO 25: SALÓN DE USOS MÚLTIPLES. 

 

 

 

 

 

ANEXO 26: SNACK BAR. 
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ANEXO 27: INTERIOR ALOJAMIENTO - HABITACIONES. 

 

 

 

 

 

ANEXO 28: INTERIOR ALOJAMIENTO - HABITACIONES. 
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ANEXO 29: INTERIOR ALOJAMIENTO - BUNGALOWS. 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 30: INTERIOR ALOJAMIENTO - BUNGALOWS. 
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ANEXO 30: INTERIOR ALOJAMIENTO - BUNGALOWS. 

 

 
 

 

 

 

 

ANEXO 31: INTERIOR ALOJAMIENTO - BUNGALOWS. 
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ANEXO 32: VISTA AEREA. 

 

 

 

 

 

 


