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 INTRODUCCIÓN 

La presente tesis plantea una vivienda productiva 

sostenible y regenerativa en el sector de la Argelia en el barrio 

Hierba Buena teniendo como objetivo el desarrollo de un 

proyecto con la  implementación de la certificación Living 

Building Challenge que permitan reconocer la importancia de 

la arquitectura sostenible. El mismo se basa en varios 

requerimientos denominados pétalos los cuales contiene una 

serie de imperativos que son esenciales para cumplir con lo 

solicitado por la certificación. Con esto se intenta generar 

construcciones eficientes que logren el menor impacto en el 

ambiente y que reduzca en un cien por ciento el uso de 

recursos no renovables con la implantación de estrategias 

como el tratamiento de aguas y el uso de la energía solar con 

e propósito de llegar la regeneración del ambiente y a la 

recuperación de la vegetación nativa y fauna propia del lugar. 

Para esto se implementa un anteproyecto que propone 

viviendas de autoconstrucción con materiales locales que 

provoquen la menor huella de carbono en el entorno así como 

el uso de recurso renovables y con la creación de diversos 

espacios públicos que creen una mayor conexión de la ciudad 

con el sector de la Argelia haciendo de este sector un punto 

de importancia en la ciudad que promueva la sostenibilidad y 

que a la vez sea la base para futuros proyectos. 

CAPITULO 1 

El problema. En este capítulo se abordara el problema 

con un análisis macro, meso y micro a nivel general de temas 

como la sostenibilidad  para elaborar los objetivos y los 

alcances a los que se intenta llegar. 

CAPITULO II 

Marco teórico. Para este capítulo se presentan los 

conceptos de la investigación y las bases de su desarrollo si 

como los referentes analizados a lo largo de la planeación del 

proyecto para conocer su viabilidad. 

CAPITULO III 

Metodología. En el capítulo se  presenta las fases de 

desarrollo del proyecto y su respectivo análisis, el método 

mixto y la aplicación de mapeos, simulaciones  y diagramas 

que ayuden a la explicación del mismo  

CAPITULO IV 

Propuesta. En este capítulo se recopila toda lo 

relacionado con la elaboración del proyecto, desde su fase de 

análisis y planeación, estrategias para la sostenibilidad, 

planimetrías y detalles ejecutados. 

CAPITULO V 

En este capítulo se presentan las recomendaciones y 

conclusiones que se obtuvieron a lo largo de la investigación 

del proyecto con el objetivo de dar solución a la problemática. 
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CAPÍTULO I 

1.1  Contextualización 

1.1.1 El desarrollo urbano y las ciudades sostenibles 

El crecimiento de las ciudades desde la revolución 

industrial ha acareado problemas de sostenibilidad que han 

afectado a las ciudades los dos últimos siglos. La construcción y 

la explotación de los recursos naturales han llegado a ser los 

principales factores por el cual el cambio climático ha ido 

cambiando de una manera alarmante, no solo en países 

industrializados sino en general en todo el planeta por lo que 

varios países se han enfocado en nuevas maneras de mejorar sus 

ciudades con soluciones sustentables (Matthiessen, Sogaard y 

Anderberg, 2020). 

          El acelerado crecimiento que existe en las ciudades 

compromete en gran parte los recursos que afecta no solo la 

biodiversidad sino al ambiente en general haciendo que se 

generen desechos en grandes cantidades. Estas condiciones no 

solo han afectado la calidad de vida de sus habitantes sino que a 

su vez a generado el agotamiento acelerado de los recursos. 

Podemos considera de tal manera que este mismo crecimiento 

ha pasado a formar parte de los problemas de la regeneración y 

de la sustentabilidad de las ciudades (Rodríguez, 2008). 

Consideramos a la cuidad como un lugar de convivencia 

que tiene un papel importante en la salud de quienes habitan en 

ella por lo que debe vincularse con el desarrollo sostenible no 

solo por la innovación sino por el cambio que se puede dar en la 

forma de habitar. La construcción de estas ciudades depende en 

gran parte de la comunidad y de los diversos actores que forman 

parte de las ciudades (Lezema &  Domínguez, 2006). 

El desarrollo sostenible a pesar de ser un tema tratado en 

diversas conferencias relacionadas con el medio ambiente no es 

un modelo terminado por lo que no se pretende que sea un 

reglamento que solucione todos los problemas ocasionado por la 

sobreexplotación de los recursos sino más bien contiene ideas 

que encaminan a los países a cambiar se forma de desarrollo 

según sus posibilidades y desarrollo (Landa, Flores y Hernández, 

2010). 

La sostenibilidad urbana no es sólo una cuestión de 

calidad ambiental, sino el resultado de una compleja interacción 

entre el entorno ambiental, el entorno económico y el social que 

se intenta adaptar a diferentes países del mundo (Mella, 2003). 

Gráfico 1: Ejes del desarrollo sostenible 

Fuente: (Landa, Flores y Hernández, 2010) 

Las ciudades de América Latina y el Caribe son 

protagonistas de un proceso demográfico a gran escala que ha 

traído consecuencias para la sostenibilidad, la calidad de vida y 

a la vez ha influido en el cambio climático. Actualmente, las 

ciudades de América Latina y el Caribe se encuentran en un 

punto  en donde después de décadas de acciones nulas frente a 

un proceso de cambio demasiado rápido las autoridades y los 

gobiernos están dispuestos a lograr un desarrollo sostenible. 

América Latina y el Caribe tiene la posibilidad de avanzar y no 

quedarse inmersos en el subdesarrollo y la insostenibilidad 

ambiental en la cual ha estado por décadas y que ahora tiene la 

posibilidad de lograr un ciclo de transición urbana, para  generar 

una mejor calidad de vida en las ciudades (Marques, 2015). 

Gráfico 2: Gráficos Vitales del Cambio Climático para América 

Latina y el Caribe 

Fuente: (UNEP, 2009) 

0 100 200 300 400 500 km



          Las ciudades tienen la oportunidad de generar nuevas 

soluciones para retrasar el cambio climático. Las energías 

renovables pueden ser cambiadas por energías más saludables en 

donde no solo depende de los ciudadanos sino de los gobiernos 

que los manejan por lo cual se deben hacer una concientización 

de como las ciudades pueden dar una nueva imagen de 

sostenibilidad. 

1.1.2 Protocolos ambientales para el desarrollo de 

certificaciones  

Desde el siglo pasado, problemas causados por 

actividades de la industrialización y urbanización de las 

ciudades, han generado interés por mitigar sus impactos 

negativos. Desde la década de los 70, en Europa y Norteamérica, 

los métodos de evaluación ambiental han cobrado gran 

importancia no solo en la arquitectura sino nivel global en donde 

varias naciones tomaron partido frente al cambio climático (Toth 

& Hizsnyik, 1998). 

Una vez que los efectos de la crisis ambiental global 

estuvieron más presentes, se empezó una reflexión acerca de los 

problemas que ha acarreado el desarrollo de algunos países y 

regiones y que han llegado a afectar al medio ambiente y por lo 

tanto a los recursos naturales. Se empezó a plantear desde este 

punto nuevas formas y métodos para lograr avanzar hacia una 

sociedad con conciencia humana que logre entender y que llegue 

a convivir con los cambios (Rodríguez & Andrea, 2011) 

La primera reunión mundial sobre el ambiente fue la 

Conferencia de las Naciones Unidas para un Medio Ambiente 

Humano realizada en 1972 en Estocolmo de la cual emergen las 

los planes de conservación conseguir el mejoramiento del medio 

ambiente humano. En 1992 tiene lugar en Río de Janeiro 

la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y 

Desarrollo que llama a elaborar estrategias y medidas con el 

objetivo de detener y revertir la degradación ambiental.  

          Con la firma del protocolo de Kioto creado en 1997 y que 

entró  en  vigor  en  el  año 2005  los    países industrializados    

se comprometieron  a  reducir  sus  emisiones  de  gases  de efecto 

invernadero. (Rosen & Taffin, 2015).  

          Estas conferencias buscan promover el desarrollo 

sustentable con respecto al medio ambiente la cuales fueron de 

gran importancia para la posible mitigación de los problemas 

ocasionados (Zabala & García, 2008). Sin embargo,  no  se ha  

tenido  el  éxito esperado,  por  lo que en la Conferencia de las 

Partes (COP) realizada en el año 2011,    algunos    países    

desarrollados    decidieron retirarse del segundo periodo del 

Protocolo, si es que los países en desarrollo emergente como es 

el caso de China, uno  de  los  mayores  emisores  de gases de 

efecto invernadero,  no  aceptan  las obligaciones de reducción 

de emisiones (Schultmann, Sunke, & Krüger, 2009).  

Gráfico 3: Ratificación de la Enmienda de Doha sobre el 

segundo periodo de compromiso de Kioto 

Fuente: (UPM, 2017) 

          En las dos últimas décadas la investigación sobre 

desempeños y evaluación ambiental aún siguen siendo 

desconocidas sin embargo muchos países se han unido para la 

evaluación del desempeño ambiental. Aunque los esfuerzos de 

diferentes naciones se han ido amplificando no se ha visto 

realmente un cambio significativo en las normas y reglamentos 

que se aplican por lo que el cambio no es notorio especialmente 

en países menos desarrollados en donde no existe un 

conocimiento amplio sobre todo en como habitar de manera 

sostenible.  

1.1.3 Implementación de certificaciones ambientales en la 

arquitectura 

          “Uno de los mayores consumidores de energía a nivel 

mundial es el sector de la construcción, el cual consume 

alrededor del 40% de la energía primaria y es el responsable del 

40% de emisiones de CO2. Además consume alrededor del 16% 

de agua dulce y el 25% de la madera de los bosques” (Aldossary, 

Rezgui, & Kwan, 2014, p 365). 

Desde finales del siglo XVII se empezó a generar 

estrategias para la eficiencia energética en el sector residencial, 

pero el siglo XX se empezó a ver reflejada más ampliamente 

debido a las normas y regulaciones. En 1975 surgen nuevos 

conceptos de diseño como “green  house”,  “zeroenergy  house”,  

“low energy house”y “passive house” es por  ello que  varios  

países han  elaborado  su  propio método de evaluación, entre los 

más representativos se encuentran: Leed (EEUU), Breeam 

(Reino Unido), Verde (España), Casbee (Japón) y Qualitel 

(Francia) los cuales ya se han tenido sus aplicaciones en varios 

países como solución para los problemas de crisis energética, 

(Ionescu, Baracu, & Badea, 2015). 



            La certificación Living Building Challegen es una de las 

más aplicadas a nivel mundial se busca varios parámetros para 

la certificación en diferentes campos ambientales con el fin de 

generar edificaciones eficientes que logren cumplir con todos los 

imperativos propuestos en la certificación 

 

 

 

 

 

 

Grafico 4: Certificaciones ambientales 

Fuente: (García, 2020) 

 

             Dentro de los objetivos de estas certificaciones surgen 

varios conceptos pero todos basándose en un  mismo fin de 

aprovechar la energía producida por energías renovables. Los 

métodos que se han planteado a utilizarse surgen como una 

solución de verificación y medición del desempeño energético 

que no solo se los aplique en una vivienda sino que también esté 

relacionada con la calidad del ambiente interior, la innovación 

de nuevas tecnologías, el diseño para que sea vea estético al ojo 

humano, la materialidad y los recursos que están vinculadas con 

la vida de una edificación (Molina, 2014). 

           Estos métodos de evaluación sustentable, no pueden ser 

aplicados  directamente  a  diferentes  nacionalidades sin los   

ajustes   necesarios   respecto   a   los   parámetros geográficos,  

culturales,  económicos  y  sociales,  ya  que pueden  conducir  a  

unos  resultados  que  no  reflejan  la realidad de una región. En 

la actualidad las tecnologías para el uso de energías limpias y 

renovables siguen estando en incertidumbre por lo que se 

propone antes las instancias gubernamentales la difusión y el uso 

a nivel habitacional (Calderón, 2010). 

            Según los expertos la certificación energética debe 

cumplir con ciertas características que contribuyan a la 

sustentabilidad y que cuenten con una etiqueta energética para la 

comprobación de que dichos sistemas estén funcionando 

adecuadamente. Los sistemas de certificación difundidos por 

diversos países conforman un papel importante en el desarrollo 

de ciudades más sustentables. Estos sistemas presentan un 

enfoque diferente para la creación de nuevos proyectos o para la 

regeneración de proyectos existentes esto con fin de generar 

nuevas perspectivas de solución hacia problemas energéticos 

(Blanco, 2016).  

 

1.1.4 Normas para la aplicación de certificaciones 

ambientales en Ecuador 

 

            En el Ecuador como tal no existe una práctica habitual 

de incorporar criterios de confort y eficiencia energética en la 

construcción ya sea por seguir la rienda de las construcciones 

comunes o por falta de conocimiento acerca de estos sistemas. 

Estas aplicaciones aun no son considerados de vital importancia 

por lo que no se ha logrado un estudio completo y por lo tanto se 

sigue manteniendo la incertidumbre sobre su utilización 

(Instituto Nacional de Eficiencia Energética y Energías 

Renovables, 2014).  

           Este tipo de construcciones no sustentable en muchos 

casos refleja un elevado porcentaje de viviendas con problemas 

ambientales, sin embargo la Constitución vigente reconoce el 

derecho a un hábitat seguro y saludable, a una vivienda adecuada 

y digna, un ambiente sano y ecológicamente equilibrado por lo 

que se deben dar soluciones distintas e innovadores que sean de 

beneficio para los ciudadanos (Asamblea Constituyente del 

Ecuador, 2008). 

           En el país se han incorporado certificaciones ambientales 

con el fin de mejorar el confort de las viviendas y lograr un 

ambiente cómodo para los usuarios entre ella encontramos: la 

certificación de Punto Verde y de Carbono Neutro que otorga el 

Ministerio del Ambiente las cuales buscan reducir la 

contaminación y los impactos ambientales implementando 

energías  más limpia y que no afecte al medio ambiente, así 

también se crea un progreso en el desempeño ambiental esto 

conlleva a que exista un mejoramiento competitivo de las 

empresas que usan estas certificaciones tanto a nivel nacional 

como internacional (Ordoñez, 2018). 

            Se puede encontrar también dentro de las certificaciones 

otras  más locales como es él  SEA (Sistema de Evaluación 

Ambiental) y  en normativas está la Matriz de Eco eficiencia,  

del cual está al frente el Municipio Metropolitano de Quito desde 

el 2016, y Cielo Florido, una ordenanza del cabildo de Guayaquil 

vigente desde mayo del 2019 el cual está enfocada en la vivienda 

en altura y el mejoramiento del confort dentro de la vivienda 

como a nivel de cuidad que a la vez está relacionada con la 

propuesta del corredor metropolitano como es el caso de Quito 

(EDGE, 2020).  

           Una de las certificaciones que se han visto implementadas 

en el Ecuador es  la certificación Edge que es una de las opciones 

existentes para la construcción de viviendas o edificios verdes, 

así como otras igual de prestigiosas, como Leed y Breeam. Las 

https://revistas.javeriana.edu.co/files-articulos/CVU/11-21%20(2018-I)/151555950001/#ref5


certificaciones buscan que las empresas mejoren su 

competitividad y que el habitar sea una nueva experiencia en 

donde la sustentabilidad sea el motor principal para el 

funcionamiento de las mismas sin mencionar los beneficios 

legales como económicos que vienen incluidas, de igual manera 

llegar a tener una adecuado manejo de los recursos, los residuos 

y más que nada la posibilidad de nuevos clientes (González 

2018). 

 

Grafico 5: Edificio Tesla certificado de Eco eficiencia -  Quito 

Fuente: (Terán, 2018) 

            En el país varios bancos se han visto participes de la 

iniciativa para la obtención de estas certificaciones dando 

facilidades a los duelos y propietarios de estos proyectos por 

medio de prestaciones. Estos bancos muestran su interés por las 

innovaciones y que la vez para los propietarios es una manera de 

beneficiarse (Asamblea Constituyente del Ecuador, 2008). 

 

Grafico 6: Edificio Edwards con certificación Edge - Quito 

Fuente: (Benalcázar, 2020) 

 

           Estas certificaciones ambiental buscan generar nuevas 

alternativas a favor de beneficios tanto ambientales como 

empresariales lo que  motiva a las empresas a implementar 

nuevas estrategias sustentables para producir energía más limpia 

y dejar de un lado la utilización de recursos que dañan al medio 

ambiente para de esta manera ayudar en la mejora del entorno y 

abriendo paso a mercados más competitivos (González, 2018). 

             En Ecuador las medidas que se adopten tienen que estar 

estrechamente relacionadas en función de costo y beneficios ya 

que de esta manera se podrá ejecutar todos estos objetivos para 

así evitar el deterioro medio ambiental. El país necesita una 

legislación coherente que permita una producción limpia para 

identificar alternativas para solucionar y prevenir las 

consecuencias de un medio ambiente cada vez más 

contaminado. La responsabilidad empresarial ambiental en 

cuanto a la preservación de la naturaleza se dio a partir de la 

concientización de los daños hacia el medio ambiente que 

ocasionaban sus procesos, conscientes de tal efecto, comenzaron 

a indagar métodos para que sus actividades sean amigables con 

el medio ambiente. 

1.1.5 Impacto ambiental en el Sector de  La Argelia - Quito  

              La Argelia es uno de los sectores catalogados como uno 

de los barrios subordinados del Sur de Quito lo que ha provocado 

ciertas opiniones negativas hacia este sector como a  sus 

habitantes lo que ha desencadenado una problemática social que 

ha sido provocado por parte de otros.  Con el propósito de crear 

intereses comunes en el sector y combatir contra los infortunios 

que se presentaban se vio la necesidad de la cooperación entre 

los habitantes y así lograr una organización para sobrellevar las 

problemáticas del sector (Inapanta M. & Tipán F. 2017).    

                La Argelia desde sus inicios fue un sector agrícola el 

cual funciono como auto sustento de las pocas familias que 

vivían en la zona, esta forma de habitar más que nada se dio 



debido a la tradición y la herencia cultural del lugar siendo la 

agricultura el uso de suelo más predominante. En la última 

década los cambios de uso de suelo en el sector han sido 

modificados de forma radical debido a la migración y a los 

asentamientos en áreas que no han sido designadas para su 

ocupación y que de cierta manera contribuyen a la degradación 

del suelo que conlleva a la  destrucción del hábitat y de la 

biodiversidad. La demanda de la vivienda producto del 

crecimiento demográfico de Quito ha hecho que 

aproximadamente un 80% del sector se encuentre urbanizado 

dando paso la degradación del suelo debido a la falta de 

planificación, a las construcciones inadecuadas y la explotación 

agrícola debido al monocultivo que provoca la erosión y 

empobrecimiento del suelo ( Sandoval, 2003). 

 

Grafico 7: Densificación urbana en La Argelia 

Fuente: Elaboración propia 

             La estructura urbana del sector no se terminó de 

consolidar debido a las actividades propias del lugar por lo que 

no posee una organización urbana que brinde bienestar a algunos 

de sus habitantes siendo estos: la topografía de la zona, la cultura 

de quienes habitan y los espacios no planificados los factores por 

los cuales el barrio no ha crecido de manera ordenada (García, 

2016). 

 

Gráfico 8: Desarrollo de viviendas en la Argelia 

Fuente: (García, 2017). 

 

          Las quebradas encontradas en el sector funcionan como 

drenajes naturales las cuales sirven para la recolección de  las 

aguas lluvias, pero de igual manera se usa para la recolección de 

las aguas negras provenientes de los asentamientos hallados en 

el lugar. Debemos tomar en cuenta que cerca del 9.2% de las 

viviendas no poseen alcantarillado por lo cual eliminan sus 

aguas mediante pozos ciegos lo cual forma parte de las 

contaminación de las aguas subterráneas haciendo de esto 

perjudicial para las biodiversidad del lugar. Estas formas de 

contaminación se han dado más que nada debido  a la falta de 

organización  de las zonas rurales del sector las cuales no 

cuentan con los recursos necesarios para lograr un sistema de 

drenaje adecuado (Castañeda, 2013) 

            La alta densificación de la zona y los cambios generados 

debidos a la construcción provocaron que la vegetación nativa 

del lugar vaya desapareciendo y siendo reemplazada por 

vegetación introducida lo cual afecto a diversas especies de 

fauna y flora. En la actualidad las áreas verdes que se encuentran 

en el sector son ocupadas por actividad agrícola o por zonas de 

pastoreo y en menor cantidad por zonas de recreación o espacios 

públicos. Con el fin de devolver las características originales del 

sector es indispensable lograr la recuperación de estas especies 

para así poder regenerar los microclimas en el lugar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Grafico 9: Usos de sueño de la Argelia 

Fuente: Elaboración propia 
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Grafico 10: Condiciones actuales de la flora en la Argelia 

Fuente: Elaboración propia 

 

               La construcción de las viviendas ha sido el punto de 

partida para que todos estos problemas ambientales se presenten 

en el lugar desde su densificación gasta el impacto que ha tenido 

en el lugar. Estas construcciones nacen debido a la necesidad 

pero que la vez no tan tenido un seguimiento adecuado 

provocando más problemas que soluciones al medio ambiente. 

Estos factores han dado paso a la creación de propuestas de 

viviendas  sustentables que lleguen a satisfacer las necesidades 

de la población como a mitigar los impactos ambientales que se 

producen debido al mal manejo de los desechos que se producen 

en el sector. Con la certificación del Living Building Challenge  

(LBC) se intenta dar una perspectiva de sustentabilidad que de 

un mejoramiento al sector de la Argelia para así generar nuevas 

formas de energía renovable que no llegan a afectar al entorno y 

que a la vez favorezcan para su desarrollo. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

   1.2    Análisis Crítico 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 Formulación del problema  

Desde el incremento de la migración hacia el sector de la Argelia 

las construcciones de las viviendas se han desarrollado de una 

manera no planificada haciendo que las zonas protegidas como 

quebradas y bosque sean ocupadas por asentamientos informales  

que producen efectos negativos en el medio ambiente no solo 

por la ocupación de materiales poco eficientes que provocan un 

alto porcentaje en la huella de carbono sino por la modificación 

del suelo destruyendo los microclimas que se desarrollan en 

estos. Estas zonas son las vulnerables debido a su diversidad en 

fauna y flora por lo que es imprescindible proteger estos 

entornos y lograr una regeneración del ambiente.  

 

1.4 Justificación 

El diseño de este proyecto es necesario para lograr la 

regeneración de la vivienda frente al cambio climático aplicando 

nuevos procesos que favorezcan el desarrollo no solo de la 

vivienda sino del sector de una manera sustentable para así crear 

un ambiente propicio para sus habitantes. Con la 

implementación de estas viviendas  se busca mantener un 

equilibrio entre la cultura y morfología del sitio, que se adapte 

con el entorno y que a su vez tenga una relación con el contexto, 

que favorezca al desarrollo del barrio y que logre generar 

soluciones frente a las construcciones poco eficientes. 

El proceso de certificación del Living Building Challenge que se 

aplicara en el proyecto  es la base para lograr viviendas 

sustentables que ayuden al medio ambiente y a la vez a sus 

habitantes aprovechando los recursos renovables y aplicando 

estrategias que logren generar un mejoramiento en el desarrollo 

del sector. 
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1.5 Objetivos 

 

1.5.1 Objetivo General 

 

 Diseñar una vivienda productiva sostenibles mediante 

los parámetros de  la certificación de Living Building 

Challenge (LBC) 

 

1.5.2 Objetivo Específico 

 

 Implementar la certificación del Living Building 

Chalenge en el diseño arquitectónico del proyecto. 

 

 Analizar la morfología arquitectónica de la zona de 

estudio y el contexto que lo rodea. 

 

 

 Expresar por medio de programas de eficiencia enérgica 

el diseño de la vivienda productiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



M
A

R
C

O
 T

E
Ó

R
IC

O
Sostenibilidad 

Modelos de vivienda sostenible y 
bioclimatizada

Regeneración del entorno y 
recuperación de recursos

Estrategias de sostenibildad para 
aplicación en viviendas

Certificaciones

Certificaciones internaciones para 
proyectos sostenibles

Certificacion Living Building 
Challenge

Pétalos

Vivienda productiva

Vivienda como espacio de comercio y 
producción

Referentes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Modelo de vivienda sostenible  y bioclimatizada  

             La arquitectura y la construcción han sido desde siempre 

una forma de colaborar con el desarrollo y progreso de un país 

ayudando a resolver problemas relacionados con la vivienda y el 

habitad, pero así mismo ha generado grandes problemas 

ambientales durante la construcción y el ciclo de vida de un 

edificio debido en gran parte a la generación de residuos  por lo 

que ya desde hace algún tiempo se ha empezado a usar el término 

sostenibilidad como una forma de dar solución a estos problemas 

(Acosta, 2009). 

          Ponemos entender a la arquitectura sostenible como un 

proceso de construcción tradicional, pero en donde se tiene en 

cuenta todas las etapas de la construcción con el fin de generar 

un impacto mínimo en el entorno así como también evitar el 

agotamiento de los recursos (Kibert,  1994).  La arquitectura 

sostenible está sometida a varios criterios por lo que tanto el 

diseño interior como exterior depende de las estrategias que se 

usen para su funcionamiento. Estas mismas estrategias deben 

emplearse de acuerdo a las necesidades y funciones de sus 

ocupantes. (Hernández, 2008). 

          Dentro de este mismo modelo podemos relacionarnos con 

diversos términos como es la bioclimátización que también tiene 

los mismos principios que la sostenibilidad con el propósito de 

generar una eficiencia enérgica y confort. Según (Morillón, 

2003), la ventaja de la aplicación de edificios bioclimáticos 

radica en la optimización de los recursos energéticos y 

económicos en la gestión de los edificios mediante el ahorro y 

uso eficaz de la energía, gestionando los edificios y aportando 

valor añadido al espacio. Al mismo tiempo, se busca la 

sostenibilidad del entorno natural y urbano adoptando principios 

de diseño compatibles con la naturaleza y no en contra de ella. 

           Los conceptos de bioclimatización y sustentabilidad están 

interrelacionados, por lo que tanto los aspectos económicos 

como los ambientales se expresarán de manera sustentable. Por 

otro lado, dado que la idea básica de la arquitectura bioclimática 

es el uso de recursos naturales, se propone el uso de recursos 

locales, materiales del lugar y sistemas constructivos que no 

afecten el entorno. El edificio responde físicamente a las 

necesidades de la vida humana al tiempo que brinda confort 

térmico, lo que le permite desarrollarse en el interior y reducir el 

impacto producido por energías no renovables (Vidales, 2011) 

 

 

Grafico 11: Vivienda sostenible  

Fuente: (Reingber, 2015) 

 

              Los modelos de vivienda sostenible han llegado a 

generar grandes cambios en la forma de habitar y aunque no ha 

tomado gran relevancia a nivel mundial varios países ya han 

tomado la iniciativa por medio de certificaciones y 

reconocimientos que promueven la motivación para más 

personas tomen la decisión de realizar un proyecto sostenible. 

La sostenibilidad no solo es una fomentar el cuidado del medio 

ambiente sino que también es una manera de ayudar a la 

economía de las viviendas al usar fuentes de energía alternativas. 

 

2.2 Regeneración del entorno y recuperación de los recursos 

           Podemos definir a la arquitectura regenerativa como un 

sistema dinámico y holístico que tiene como objetivo actuar en 

el entorno medioambiental en todas sus escalas, esto con fin de 

generar el menor impacto en el medio ambiente como en el 

entorno social ya que dentro de sus prioridades es medir el 

bienestar del ecosistema y de sus ocupantes (Latapi, 2020). 

           La aplicación de la certificación LBC  nos permite no solo 

construir viviendas que sean sostenibles sino que también nos 

dan la posibilidad de generar una recuperación  de habitad y por 

lo tanto una restauración de los recursos. Dentro de estos pétalos 

se fomenta la integración con el entorno que rodea a los 

proyectos y como esta arquitectura no solo incentiva a la 

sostenibilidad sino también a la regeneración del mismo. Cada 

espacio creado y diseñado es una forma de promover la 

recuperación de la vegetación y el regreso de las especies  que 

con el tiempo han abandonado el lugar (International Living 

Future Institute, 2014). 

          Debemos considerar que no solo la sostenibilidad es una 

forma de solucionar los problemas que se generan sino que el 

término que debemos usar es el de Co-habitar haciendo uso de 

los recursos que provee el lugar mismo como la creación de  

jardines comestibles que dentro del pétalo del sitio es uno de los 



requerimientos que se deben aplicar como también   la energía 

solar y los materiales de construcción sostenibles o restaurados 

y la recuperación de agua lluvia y la reutilización de la misma 

con el fin de recuperar los recursos son algunas de las principales 

técnicas que la arquitectura regenerativa aporta a la construcción 

ecológica. 

              La certificación es una de las muchas formas por la que 

podemos optar para lograr una arquitectura regenerativa y 

sostenible debemos ampliar la concepción de estas técnicas 

innovadoras y mimetizarnos con el entorno para lograr una 

recuperación del ambiente y llegar al objetivo de mitigar el 

impacto.  

 

 

Grafico 12: Recuperación hídrica 

Fuente: Elaboración propia 

2.3 Estrategias de sostenibilidad para aplicación en 

viviendas 

 

Grafico 13: Rango de confort  

Fuente (INER, 2017) 

 

           Como bien se ha mencionado el propósito de la 

arquitectura sostenible es emplear estrategias que ayuden a 

generar un confort tanto dentro como fuera del proyecto 

haciendo que estas sean de   beneficio para los usuarios por lo 

que es esencial saber acerca de los rangos de confort y como 

llegar a estos. Podemos definir el confort como una combinación 

de factores ambientales y fisiológicos que generan bienestar 

(INER, 2017). Hay que tomar en cuenta que se debe realizar un 

análisis previo de donde y cuando pueden ser aplicadas estas 

estrategias, la aplicación de estas son de importancia en la fase 

inicial del diseño para cumplir con los objetivos de la 

sostenibilidad (Alvear, 2016). 

          Una de las primeras tareas es la recopilación de 

información sobre la zona climática en la que se ira a edificar y 

las condiciones a las cuales el proyecto debe ser adaptado. Una 

vez analizada la información climática del lugar se procederá a 

aplicar las estrategias recomendadas para la construcción 

dependiendo de las condicione de la zona. Para seleccionar las 

estrategias a plantearse se tomaran en cuenta características 

como los materiales, orientación, diseño y el acondicionamiento 

de estrategias pasivas y activas para el funcionamiento del 

proyecto y para el confort adaptativo. 

En el caso de Ecuador se pueden definir 6 zonas climáticas 

descritas a continuación: 

a) Zona 1: húmeda muy calurosa: Se ubica en  las zonas 

costeras y la región amazónica profunda del Ecuador, tienes 

variaciones de temperatura en el día y la noche. 

b) Zona 2: húmeda calurosa: se caracteriza por una oscilación 

térmica más elevada que reduce la necesidad de refrigeración, 

especialmente durante la noche. 

c) Zona 3: continental lluvioso: Se presentan necesidades de 

calefacción y refrigeración debido a los cambios producidos entre 

el día y la noche y donde las lluvias se presentan en altas cantidades. 

En esta zona se pueden aplicar varias estrategias pasivas. En esta 

zona se ubican ciudades como Loja, Cuenca y Quito. 



d) Zona 4: continental templado: Caracterizado por ser una zona 

templada con temperaturas que no sobrepasan los 20 grados 

centígrados. 

e) Zona 5: fría: Se encuentren en una altitud de entre 3000 y 

5000m por lo que se necesitan estrategias de calefacción por el día 

y por la noche así como captación solar, aislamiento e inercia. 

f) Zona 6: muy fría: Se caracteriza por sobrepasar los 5000m. En 

estos lugares se pueden aplicar todas las estrategias de captación 

solar, inercia y aislamiento (INER ,2017). 

 

 

Grafico 14: Mapa de zonificación climática del Ecuador 

Fuente (INER, 2017) 

 

           Una vez que se ha determinado el clima y la ubicación del 

proyecto se procederá a utilizar las estrategias necesarias para la 

adaptabilidad de la vivienda a la zona. Las zonas climáticas por 

lo tanto serán las pautas para determinar las estrategias que serán 

necesarias en cada lugar. En este caso el lugar de estudio es la 

Zona 3 en donde se han manejado diferentes estrategias pasivas 

y activas para lograr una vivienda sostenible y que cumpla con 

los requerimientos necesarios. 

           Una de las estrategias importantes a tener en cuentan  

cosiste en el tipo de material que se utilizara en la edificación del 

cualquier proyecto ya que los materiales como la madera o el 

ladrillo producen un impacto menor en el ambiente. Esto a su 

vez favorece en gran parte al confort térmico y a la reducción de 

contaminación debido al uso de materiales como el cemento o 

aluminio que en la actualidad son perjudiciales (Zabalza, Díaz,    

Aranda y Scarpellini, 2014). 

           Dentro de las estrategias que se plantean para lograr una 

arquitectura eficiente son: a) Utilizar materiales de alta densidad 

y calor específico para que absorban calor durante el día y lo 

liberen en la noche. 

 

Grafico15: Diagrama de materiales   

Fuente: (INER, 2017) 

b) Controlar el acceso de iluminación en la fachada oeste para 

evitar ganancias excesivas a calor dentro de la vivienda o generar 

algún tipo de protección. 

 

Gráfico 16: Orientación de la fachada   

Fuente: (INER, 2017) 

c) Orientar la fachada de mayor longitud hacia el Este para 

maximizar la cantidad de ventanas expuestas al sol durante la 

mañana y el atardecer. 

 

Grafico 17: Diagrama de ventilación 

Fuente: (INER, 2017)   



e) Utilización de un invernadero adosado para la absorción del 

calor en la mañana y tarde para posteriormente calentar la 

vivienda por las noches. 

 

Gráfico 18: Invernadero adosado   

Fuente: Elaboración propia  

 

          Todos estos puntos son los recomendados por el manual 

de Estrategias para mejorar las condiciones de habitabilidad y el 

consumo de energía en viviendas en donde describe cada punto 

y sugiere cada necesidad dependiendo de la zona climática en la 

que se proyecte la vivienda. El análisis de los datos como el 

asoleamiento, la ventilación, humedad, etc. son importantes para 

teneros en cuenta en el diseño y construcción. Todas estas 

estrategias bioclimáticas se han usado desde varios años por lo 

que es imprescindible identificar y analizar cuales se 

desarrollaran en los proyectos. 

 

 

 

 

 

Grafico 19: Vivienda sostenible y bioclimatizada 

Fuente (Vidales, 2011) 

 

2.4 Certificaciones internacionales para proyectos 

sostenibles  

          La sostenibilidad en los edificios es una tendencia y hay 

muchas razones por las que es cada vez es más importante ser 

consciente de las consecuencias negativas que se pueden 

producir en el ambiente a causa de la construcción, por lo cual 

como manera de control se han creado sistemas de certificación 

que se pueden implementar de acuerdo con los requisitos 

resultantes de cada lugar en donde se implanten los proyectos. 

Las certificaciones de sostenibilidad están destinadas a la 

evaluación de edificios con el fin de cumplan todos los requisitos 

necesarios para lograr llegar ser edificios sostenibles, el 

equipamiento y el uso de tecnologías y técnicas de gestión que 

aseguran la eficiencia energética con bajo impacto ambiental. 

(Hernández, 2008) 

Dentro de las certificaciones más conocidas a nivel mundial se 

encuentran:  

a) LEED (Leadership in Energy & Environmental Designo): Es 

una de las certificaciones más utilizadas en la construcción. Se 

usa durante toda la construcción de las edificaciones y otorga 

certificaciones según a diversos criterios relacionados con los 

impactos ambientales (León, 2018). 

b) BREEAM (Building     Research     Establishment     

Environmental, Assessment Methodologyo): La certificación  

esta encargada de medir la sostenibilidad de los edificios. Esta 

certificación favorece a los usuarios del proyecto generándoles 

confort y también mitigando el impacto ambiental. Las 

edificaciones que cuentan con esta certificación son 

considerados más resilientes y son más flexibles con respecto a 

las demandas de economía (León, 2018). 

           Las certificaciones no solo validan que las construcciones 

sean eficientes, sino que colaboran como el medio ambiente para 

que no exista una explotación de los recursos y que esta manera 

el medio ambiente sufra el menor impacto. Una de las 

certificaciones que se plantean aplicar es el LBC la cual plantea 

varios requisitos su cumplimiento. 

 

2.5 Certificación Living Building Challenge (LBC)  

            Es una organización no gubernamental comprometida 

con la sostenibilidad. En el LBC, para ser certificado como 

"Living", un edificio debe cumplir con la lista completa de 20 

requisitos después de 12 meses de ocupación total del edificio. 

El programa involucra al arquitecto, así como a los propietarios 

y ocupantes en el diseño y funcionamiento del edificio (Zekos, 

20112). Hay que tener en cuenta que los proyectos del Desafío 

Vivo se pueden implementar en cualquier lugar del mundo y en 

cualquier zona climática  lo que nos deja ver la diversidad de la 

arquitectura (International Living Future Institute, 2014). 

Grafico 20: Mapa de ubicación proyectos LBC 

Fuente: (International Living Future Institute, 2014). 



              La certificación está basada en siete categorías, o 

pétalos, que son: lugar, agua, energía, salud y felicidad, 

materiales, equidad y belleza. Estos pétalos tienen como objetivo 

demostrar que la sustentabilidad en cualquier futuro proyectos  

(Chamberlain, 2018). 

a) Pétalo de Sitio 

              El pétalo consiste en la relación entre la gente y su 

relación con su entorno. Pretende crear un medio ambiente 

creado por el hombre, pero que se conecte con las características 

del lugar con el fin de preservar su historia y tradición. Aquí se 

muestra como es recomendable construir y proteger el lugar al 

momento de generar un nuevo proyecto o intervención con lo 

cual también incentivan a pensar más en las comunidades antes 

que en el automóvil (International Living Future Institute, 2014). 

               El pétalo se subdivide en 4 imperativos descritos a 

continuación: El primer imperativo consiste en el análisis del 

lugar, teniendo en cuenta que los proyectos a desarrollarse no 

afecten a ningún habitad vulnerable. El segundo imperativo 

busca integrar la agricultura al proyecto según la escala y 

densidad demostrando que una vivienda pueden abastecerse por 

2 semanas como mínimo. 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 21: Medición de la relación del área del piso para 

agricultura 

Fuente: (International Living Future Institute, 2014). 

             El tercer imperativo  intenta preservar un área natural 

ecológica por cada hectárea del proyecto a ejecutarse. El cuarto 

imperativo trata sobre la movilidad y de cómo los proyectistas 

deben beneficiar a la comunidad con una movilidad alternativa 

que se pueda desarrollar interior y exterior del lugar. 

 

Grafico 22: Área de compensación  

Fuente: (International Living Future Institute, 2014). 

 

b) Pétalo de Agua 

            Este pétalo consiste en reorientar la manera en como las 

personas utilizamos el agua y como este ha generado problemas 

debido al mal uso del líquido vital por lo que hoy en día se están 

planteando diferentes alternativas para poder mitigar este 

problema (International Living Future Institute, 2014).  

           El pétalo cuenta con el quinto imperativo que cosiste en 

que el 100% del agua utilizada deben producirse por la 

reutilización y  captación de aguas lluvias, precipitaciones, 

escorrentías y reutilización de aguas grises y negras  por medio 

de sistemas de captación y tratamiento para satisfacer las 

necesidades de los usuarios de proyecto ya que no se puede usar 

agua del sistema público esto con el fin de lograr proveer a todo 

el proyecto del agua necesario para satisfacer sus necesidades de 

consumo. 

 

Grafico 23: Diagrama de recolección y captación de agua  

Fuente: (International Living Future Institute, 2014). 

 

c) Pétalo de Energía 

           El pétalo se basa en la producción de energía por medios 

renovables con el fin de reducir el consumo eléctrico y que se 

operen todo el año sin generar contaminación para  proveer a la 

vivienda de energía suficiente a través de otros sistemas de 



alternativos que no perjudiquen el medio ambiente (International 

Living Future Institute, 2014). 

 

Grafico 24: Recorrido solar 

Fuente: Elaboración propia 

 

         En el pétalo de energía se encuentra el sexto imperativo 

denominado Balance positivo de energía cuyo objetivo es 

generar el 105% de las necesidades del proyecto deben ser 

producidas una energía alternativa; la energía no debe conectarse 

a la red pública. 

 

Grafico 25: Estrategias de energía 

Fuente: Elaboración propia 

d) Pétalo salud y felicidad 

            El pétalo está basado en las conexiones ambientales para 

generar espacios saludables. Esto mucho tiene que ver con la 

ocupación de los usuarios y las condiciones apropiadas para 

vivir y habitar. El propósito es crear un entorno favorecedor que 

produzca bienestar a sus ocupantes (International Living Future 

Institute, 2014). 

 

Gráfico 26: Relación biofília 

Fuente: Elaboración propia 

 

            En este pétalo encontramos los imperativos: 7,8, y 9. El 

séptimo  imperativo de Entorno civilizado nos menciona que los 

espacios deben tener una ventilación adecuada con ventanas 

operables que permitan el acceso del aire puro por lo que la 

ventilación natural es de suma importancia. 

           El octavo imperativo  de un entorno interior saludable en 

el que se promueve la buena calidad del aire dentro del proyecto 

especificando varias normas como no fumar, tener una buena 

ventilación en baños, cocinas, zonas de aseo con el fin de 

cumplir el imperativo. El noveno imperativo de Entorno 

Biofílico busca generar una conexión entre el humano y la 

naturaleza logrando espacios que se conecten con el proyecto. 

e) Pétalo de Materiales  

            El propósito del pétalo consiste en utilizar los materiales 

menos contaminantes para el ambiente y que provoquen un 

impacto mínimo en el momento de la construcción. Estos 

materiales deben ser no tóxicos. Varios son los problemas que 

se pueden originar debido al uso de materiales no certificados al 

momento de la construcción (International Living Future 

Institute, 2014). 

           En este pétalo se detallan los imperativos 10,11,12,13 y 

14 los cuales detallan el manejo y transportación de los 

materiales. El imperativo 10 menciona todos los materiales que 

no podrán ser utilizados debido a si comercialización y por lo 

tanto no podrán ser usados por estar la lista roja.  

          El imperativo 11 se calculara la huella de carbono de cada 

material que será usado en todas las fases del proyecto y cual 

será la compensación que se tendrá un al finalizar toda la 

construcción.  

          El imperativo 12 de Industria responsable menciona que 

todas las materias primas deben ser extraídas de forma 

sustentable y equitativa estas incluyen. En el caso de la madera 

debe contar con la certificación FSC que garantice que proviene 

de reservas de material rescatado.  

          El imperativo 13 Economía de vida nos da parámetros de 

la distancia máxima de donde se pueden extraer los materiales 

para la construcción del proyecto. El imperativo 14 Balance 

positivo de residuos intenta generar el mínimo de residuos 

durante todas las fases de la construcción. 



Todos los tipos de proyectos deben contar con una 

infraestructura en donde todos los productos sean reciclados o 

que se usen para compostaje. 

 

Grafico 27: Casa del Peregrino certificada 

Fuente: (Revista arquitectura y madera, 2021) 

 

f) Pétalo de equidad  

            El objetivo del pétalo es fomentar una comunidad de 

inclusión y equitativa sin comparaciones por la raza, género o 

clase esto con el fin de tomar decisiones para proteger el entorno 

de los sostiene. Es esencial crear un entorno donde toda la 

comunidad pueda participar del desarrollo y en donde fomentar 

la igualdad sea la prioridad. Este pétalo contiene los imperativos 

15, 16, 17 y 18 los cuales se detallan a continuación 

(International Living Future Institute, 2014). 

           El imperativo 15 Escala humana y lugares humanos  

indican que los proyectos se deben crear a escala humana con el 

fin de que el usuario sea la prioridad y no el automóvil, para esto 

se deben seguir requisitos  para lograr  con el   imperativo.  

            El imperativo 16 de Acceso universal a la naturaleza y el 

lugar indican que todo el proyecto de ser inclusivo y que por lo 

tanto todas las personas deben tener libre acceso a las zonas 

exteriores. El proyecto  no debe impedir el acceso del aire puro, 

acceso a la luz del solar en los espacios ni tampoco restringir el 

acceso a un arroyo natural a menos de que represente un peligro. 

           El imperativo 17 de Intervención equitativa menciona que 

por cada dólar que se invierta en proyecto ya sea sea costos 

directos o indirectos, el desarrollo deberá donar medio centavo 

de dólar a un Programa de Compensación Equitativa. 

          El imperativo 18 de Organizaciones “Just” sugiere que el 

proyecto creo una sociedad en donde se rindan cuentas de todas 

las prácticas de negocios realizadas por terceros participantes en 

el proyecto. (International Living Future Institute, 2014). 

 

g) Pétalo de Belleza 

            El objetivo del pétalo es incentivar y motivar a las 

personas por medio de diseños que logren inspiración para lograr 

tener un ambiente relajante. La creatividad del diseñador no está 

limitada a ningún parámetro por lo que la imaginación es la única 

limitante (International Living Future Institute, 2014). 

           El pétalo consta del imperativo 19 y 20 los cuales 

describen características de belleza  para el deleite de los 

visitantes y usuarios. El imperativo 19 de Belleza y espíritu 

busca deleitar al público y celebrar la cultura en el proyecto 

mientras que el  imperativo 20 de Inspiración y educación lo que 

busca es poner a disposición del público toda la información 

sobre la operación y el desempeño del proyecto con el objetivo 

de compartir con los visitantes las diversas soluciones y motivar 

al cambio. 

 

Grafico 28: Casa de la lluvia del desierto, certificación pétalo de 

belleza 

Fuente: ( Lloyd Alter, 2018) 

 

            Cada uno de los pétalos está constituido para que llegue 

a formar un entorno saludable de bienestar y de salud. El 

cumplimiento de todos los imperativos forman una reacción en 

cadena para que el proyecto cuento y se critique como una nueva 

forma de construir y por lo mismo tener una nueva visión de la 

arquitectura en donde no es necesario crear un impacto negativo 

en el ambiente sino todo lo contrario que se relacionen en si y 

logren formar una arquitectura sostenible y sustentable que 

fomente la unión y la comunidad. 

http://desertrainhouse.com/
https://www.tree-hugger8.net/lloyd-alter-4845355


2.6 Vivienda como espacio de comercio y producción 

             La casa productiva no es una casa estandarizada dentro 

de la arquitectura local, es un fenómeno informal que aparece en 

distintos contextos socioeconómicos de la ciudad y desdibuja la 

estructura convencional de la vivienda: la productividad es lo 

que estructura las nuevas actividades dentro de la célula 

habitacional, desde el uso de muebles para este propósito hasta 

el estilo de vida de una unidad emocional (Páez, 2018). 

 

Grafico 29: Configuración espacial vivienda productiva 

Fuente: (FP Arquitectura, 2019) 

 

           La vivienda productiva pretende lograr la integración del 

trabajo a la casa, para que quienes no pueden acceder a las redes 

de trabajo del mercado, tengan la posibilidad de generar ingresos 

que les permita auto-sustentarse. Este concepto proporcionó la 

idea principal de cómo consolidar una vivienda con las 

características de esta población a modo de especificar cuáles 

eran sus relaciones tanto formales como de relaciones espaciales 

que configuraron en si el diseño de las viviendas a modo de ser 

flexibles y adaptables con el tema productivo (Peña, 2019) 

           Según un nuevo informe de Naciones Unidas, se estima 

que esta proporción aumentará al 13% para el 2050. Por lo tanto, 

el desarrollo sostenible dependerá cada vez más de una adecuada 

gestión del crecimiento urbano y considerará hacerlo más 

compacto (Natura Futura, 2019). 

Espacio adaptable 

           Es posible definir el tipo de una categoría específica: por 

un lado, la población y tipo de familia, por otro lado, el deseo de 

estilo de vida y vivienda. Dado que no existe una familia típica 

con las mismas características demográficas, el diseño 

arquitectónico de la casa no se puede estandarizar, por lo que el 

uso del espacio habitable es diferente. Por tanto, el espacio debe 

diseñarse de forma flexible y adaptable a las necesidades de cada 

grupo familiar. Las actividades productivas al interior de la 

vivienda se han convertido en un soporte para incrementar sus 

recursos. Si bien las actividades productivas al interior de la 

vivienda no son el ingreso principal de las familias, sí se 

convierten en una entrada relevante para su sustento. 

          La decisión de qué tipo de actividad se puede desarrollar 

en la vivienda, depende del inventario que se haga de los 

recursos físicos, humanos, de capital, de tecnologías disponibles, 

así como de la facilidad de obtener los recursos externos de la 

propia región o de regiones distantes (El tiempo, 2000) 

Existen 3 factores a tomar a cuenta al implementar una vivienda 

productiva 

 1) Saber la cantidad de ocupantes que ocuparan el espacio 2) 

conocer y evaluar qué ámbitos laborales 3) buscar formas 

creativas para relacionar la vivienda y la unidad productiva 

(Parada 2018). 

 

Grafico 30: Adaptabilidad de la vivienda productiva 

Fuente: (Natura Futura, 2018) 

 

           La vivienda productiva es una de las tipologías que se han 

ido implementado como un recurso esencial en las familias.  

Debemos tener en cuenta que la vivienda productiva no debe 

sacrificar los espacios sino que por el contrario estos espacios se 

deben adaptar a la vivienda y a los ocupantes. Esta tipología  es 

una forma de no solo de sustentabilidad económica sino que 

también se puede considerar como una solución a  los problemas 

generados por el desuso de espacios por lo tanto aunque este tipo 



de viviendas surgieron desde el posmodernismo aún sigue 

siendo un beneficio para generar empleo y sostenibilidad  

(Pradera,  2018) 

 

Grafico 31: Configuración espacial vivienda productiva 

Fuente: (FP Arquitectura, 2019) 

 

 

 



2.7 Análisis de referentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1: Análisis de referentes 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SITIO AGUA ENERGÍA SALUD Y FELICIDAD MATERIALES EQUIDAD BELLEZA

El proyecto se ubica al este

de Seattle, Washington. 
Residencia 

Arquitectónico: Arquitectos

David Vandervort

El proyecta se encuentra en la

ciudad de Montalvo, provincia

de los Ríos, Ecuador

Comercio, vivienda, lugar de ocio 

y alquiler

Área: 960 m²

El proyecto se plantea en la 

ciudad de Bogotá, Colombia
Vivienda, comercio y producción

REFERENTE LIVING BUILDING CHALLENGE (LBC)

REFERENTE VIVIENDA PRODUCTIVA - SIN CERTIFICACIÓN 

ESTETICO FORMALPLANIMETRIAUSO Y FUNCION INFORMACIÓNPROYECTO

Las plantas bajas del proyecto

estan destinadas como un espacio

flexible en donde le permite

combinar lo publico y lo privado

Ubicado en una zona rural

para brindar acceso al entorno 

subdesarrollado que

interpretan, el proyecto hizo

todo lo posible para mejorar

el acceso público

Para el ahorro de agua incluyen

jardines tolerantes a la sequía,

inodoros de doble descarga,

lavadoras de ropa entre otros.

Los tanques de captación de agua

de lluvia de 1,000 a 1,700

galones por unidad, capturan y

almacenan suficiente agua del

techo para descargar los

inodoros y lavar la ropa durante

todo el año. En general, las casas

de alta eficiencia usan un 60 por

ciento menos de agua que las

casas comparables

Cada unidad tiene su propia

matriz modelada para

compensar el uso de energía

previsto dentro del hogar.

Innovaciones como una bomba

de calor de fuente terrestre,

ventiladores de recuperación de

calor y calefacción hidrónica

dan como resultado una

reducción del 35% en el uso de

energía. Los paneles solares en

la azotea de zHomes producen

más energía en un año que la

que consumen los hogares.

PETALOS

Los residentes reciben un

soplo de aire fresco cada

vez que ingresan a sus

hogares, que cuentan con

concreto expuesto y pisos de

bambú con certificación

FSC, productos de madera

compuesta no tóxicos,

acabados de baja toxicidad,

calor radiante y ventiladores

de recuperación de calor.

zHome es parte de una

aldea sostenible más grande

que integra viviendas

asequibles y tarifas de

mercado.El diseño urbano

del proyecto se centró

fuertemente en la creación

de hábitat para humanos, no

para automóviles. La

comunidad está construida

alrededor de un patio

orientado al sur, con

paredes de asientos y

señalización educativa.

Se redujeron los impactos

durante la construcción, con

más del 90 por ciento de los

desechos de la construcción

reciclados. Casi toda toda la

amdera utulizada fue

certificada al igual que los

pisos de bambu. Lo unico por

excepcion fueron las tuberias

en donde su utilizo PVC

Se realizan recorridos por el

interior e el exterior del

proyecto por lo que la

comunidad se puede conectra

por personas del exterior. 

ZHOME (5 UNIDADES)

Área del proyecto: 1596

metros cuadrados

El proyecto se provee por medio

de la captacion de agua lluvia y

por medio de la filtracion de las

aguas grises inluyendo tambien el 

suministro de agua potable.

El Invernadero se usa como un

dispositivo térmico que

calefacciona una vivienda de

forma segura y eficiente.

Cubierta térmica para la

calefacción ademas de un termo

techo ademas de que la energía

se provee por paneles solares

Todos los espacios de la

vivienda cuentan con aire

puro y con una ventilación

adecuada que permite que

lso acupantes logren un

bienes adecuado asi como

de confort dentro de la

vivienda.

El proyecto intenta integrar

a la comunidad para lograr

mejores condiciones de

habitabilidad, intenta gerar

espacios de lugares

inclusivos donde todos

pueden formar parte del

proyecto ya que es

accesible para todos

aquellos que dessean

adquirar una vivienda.

Uso de agua potable del sistema

público
Uso de energia electrica común

unificados por una doble

envolvente permeable en su

totalidad otorgando

iluminación tamizada,

ventilación natural

purificada. Dicha

ventilación se complementa

con el pulmón del proyecto;

un lucernario y desfogue de

aire a triple altura de 4m x

4m, que conecta el cielo con

el área social de la vivienda

Con el fin de aprovechar

materiales de bajo impacto

ambiental se uso ladrillo

artesanal visto con un sistema

constructivo tradicional que

fomenta la mano de trabajo

local.

VIVIENDA RURAL 

SOSTENIBLE Y 

PRODUCTIVA EN 

COLOMBIA

EL PROVEEDOR

Arquitectos: Espacio

Colectivo Arquitectos +

Estación Espacial Arquitectos

Surge como la idea del hábitat

resiliente, que se adapta al entorno,

produciendo su propio alimento,

calentando su interior, creciendo

junto a sus habitantes, respetando

sus tradiciones arquitectónicas y

espaciales permitiendo ser parte de

una comunidad.

Arquitectos: Natura Futura 

Arquitectura

El Proveedor refleja y establece

estrategias de compacidad y

diversificación, utilizando

diferentes niveles como un

multiprograma que satisfaga las

necesidades de los ocupantes.



 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia



CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 
   

3.1 Metodología e interpretación de datos 

           La metodología utilizada para la investigación se base en 

la obtención de información acerca del sector de la Argelia y 

sobre los estándares para la implementación de una vivienda 

sostenible, estos datos principalmente se enfocaron a las 

relaciones socio económicas y ambientales con lo cual nos 

permite tener un entendimiento más claro de los alcances a los 

que se intenta llegar en el proyecto. 

 

3.1.1 Enfoque de investigación  

          Para la investigación se utilizara una metodología mixta 

que comprende entre datos cualitativos y cuantitativos esto con 

el fin  de tener una perspectiva más cercana a datos que permitan 

conocer aspectos de la población y de las características propias 

del sector así como de los métodos usados para el diseño y 

avaluación de condiciones de la vivienda. 

 

3.1.2 Enfoque Cualitativo  

          Hernández, Fernández y Baptista (2010), señalan que el 

enfoque cualitativo se basa en la compensación de las 

perspectivas  sociales o individuales enfocadas en las relaciones 

con el entorno o fenómenos que los rodea, es decir en como los 

participantes perciben la realidad y como el investigador utiliza 

diversos métodos para recolectar esta información. 

La metodología se empleó en diversos procesos de la 

investigación los cuales fueron necesarios para recabar 

información sobre el lugar y la implantación del proyecto en las 

distintas fases de desarrollo. 

Analizar 

Análisis de sitio  

            Se realizó un diagnóstico previo del lugar de 

investigación con el fin de recolectar información sobre las 

condiciones sociales, económicas, ambientales y físicas del 

sector. Para este análisis se emplearon procesos de observación 

en donde se llevó un registro fotográfico, libros, revistas y sitios 

web para lograr una mejor comprensión del entorno (Villacis, 

2010). 

           Por medio de planos catastrales y topográficos de 

realizaron los estudios de problemáticas de riesgos naturales, 

topografía de los predios asignados para la implantación del 

proyecto así mismo para ubicar puntos de interés o conflictivos 

que llegan a formar parte del diario vivir de los pobladores. 

          Se realizaron entrevistas dirigidas a diferentes actores de 

la población con el fin de tener una idea más cercana de cómo 

perciben el entorno del sector, sus necesidades habitacionales y 

conocer las problemáticas que afectan al mismo. 

 

Referentes 

           A partir de información obtenida por sitos web como el 

Living Future se realizaron análisis de diversos referentes del 

LBC enfocados a la sostenibilidad  con fin de comprender los 

diferentes enfoques y parámetros que se tomaron en cuenta 

durante todas las fases de las construcción de los proyectos así 

como de las estrategias que se plantearon en cada uno. Estos 

estudios de caso fueron el punto de partida para generar las 

diversas estrategias que se utilizaron en los proyectos de 

investigación. 

Conocer 

Living Buillding Challenge 

             Con la recopilación de información sobre el sitio se 

realizó una análisis y estudio de los manuales del LBC  en donde 

se describen cada pétalo e imperativo que es necesario para 

cumplir con los estándares de la certificación. Los estándares 

que se plantean se relacionaron con los óptimos según el lugar y 

el análisis previo con respecto a la ubicación de cada proyecto 

(International Living Future Institute, 2014). 

 

Idear 

Estrategias de diseño sostenible  

            Las estrategias del diseño sostenible que se aplicaron en 

las viviendas respectivamente se adoptaron de acuerdo a las 

necesidades de los usuraos teniendo en cuenta la condiciones del 

lugar. Estas estrategias se analizaron por medio de simuladores, 

cálculos de las necesidades y por medio del estudio de su 

funcionamiento (INER ,2017). 

          Para el desarrollo de la vivienda productiva  se tomaron 

en cuenta los análisis previos del lugar con respecto a la 

topografía y al análisis medio ambiental.  Así mismo se 

aplicaron  todas las estrategias de diseño planteadas y analizadas 

en la certificación LBC con el fin que crear las condiciones 

optima de habitabilidad de manera sostenible. (International 

Living Future Institute, 2014). 

 



3.1.3 Enfoque cuantitativo 

           El método cuantitativo busca generar una relación entre 

las variables y objetivación de los resultados a través de una 

muestra o datos (Fernández, 2002). 

          El enfoque cuantitivo partió de la recopilación de datos 

acerca de la densidad poblacional del sector de la Argelia. Estos 

datos de tomaron a partir del programa ARGIS y del censo 

poblacional tomado en el 2010 (INEC, 2010). 

 

Evaluar y Verificar 

            Por medio de diversos software como Revit y programas 

como sunpath 3D con el cual se registraron los datos de 

calefacción de la vivienda y la radiación que se genera en cada 

espacio asi como para análisis solar. Mediante los programa 

EDGE y Dinamic Daylight se realizó la recopilación de datos 

sobre la radiación, iluminación y datos sobre la eficiencia de los 

proyectos obteniendo los valores del ahorro de agua, energía y 

huella de carbono de los materiales utilizados. Además se 

verificaron los valores necesarios se iluminación que necesita 

cada espacio de la vivienda con referencia a los recomendados 

por el LBC  (International Living Future Institute, 2014) 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Analisis de sitio 

3.2.1 Emplazamiento  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 32: Emplazamiento del lugar 

Fuente: (Gavilanes, et al, 2020) 

 

             Se analiza  una serie de elementos urbanísticos a nivel 

macro mase y micro en donde se identifican varios hitos 

representativos del sitio. Este estudio nos permite reconocer  

distintos equipamientos urbanos y su influencia en el sector 

(García, 2016). 

 

 

Grafico 33: Estudio de uso del suelo 

Fuente: (Gavilanes, et al, 2020) 

 

            El sector está ocupado mayoritariamente por uso 

residencial en algunos barrios como Hierba Buena, Oriente 

Quiteño y Aida León, mientras que otros aún conservan el uso 

de suelo agrícola que ha prenotado en el lugar desde su 

consolidación y que por tradición sigue dándose en el lugar hasta 

el hoy. 



3.2.2 Movilidad 

            El sector cuenta con un sistema de transporte público 

apropiado para zona que recorre los diferentes barrios del sector. 

Sin embargo debido a la falta de planificación en sus inicios ha 

provocado que las vías sean estrechas y sinuosas y formando 

nodos de concentración vehicular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 34: Estudio de movilidad 

Fuente: (Gavilanes, et al, 2020) 

 

          La avenida Simón Bolívar favoreció a la movilización 

fuera de la Argelia lo que permitió que sus habitantes puedan 

trasladarse hacia el norte de la ciudad de Quito. 

 

 

 

 

 

 

Grafico 35: Cortes Av. Simón Bolívar 

Fuente: (Gavilanes, et al, 2020) 

 

 3.2.3 Plan de paisaje 

Grafico 36: Estudio de vegetación 

Fuente: (Bohórquez, et al, 2020) 

          La Argelia hoy en día aún se encuentra considerada como 

una zona de cultivo en donde en gran parte de su zona se 

encuentran pastizales y otro tipo de suelos arbustivos así como 

bosques naturales. Sim embargo su densificación ha provocado 

de la vegetación actual se reduzca en un gran porcentaje. Las 

espacies introducidas se encuentran en todo el DMQ lo cual 

afecta las características del suelo. La mayor cantidad de estas 

especies se hayan en las quebradas y parterres que componen el 

sector de la Argelia (Villacis, 2010). 

         El sector en su totalidad no se ha consolidado por lo que 

algunas zonas aún se mantienen como suelos agrícolas los cuales 

han permanecido desde la fundación del barrio. 

 

 

 

 



3.2.4 Análisis de usuarios 

            Los habitantes del sector están conformados por familias, 

comerciantes autóctonos jóvenes y niños en mayor porcentaje, 

aun así también cuenta con visitantes ocasionales ya sea por 

cuestiones de trabajo y donde muchas veces su permanencia en 

el sector es mínima por la falta de atractivos turísticos y espacios 

públicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 37: Usuarios de la zona 

Fuente: Elaboración propi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 38: Ubicación de usuarios 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.2.5 Demografía del sector 

            El crecimiento de la población en el sector 

principalmente debido a la migración de las personas después de 

su regularización provoco una densificación apresurada 

provocando que las construcciones se desarrollen de manera 

desordenada realizando construcciones en zonas de riesgo.  

Se nota una distinción en los diferentes barrios de la zona que 

dejan ver el cambio de uso de suelo residencial y por otro lado 

el agrícola que aún permanece en la zona (Sandoval, 2003). 

 

 

 

Grafico 39: Ubicación de usuarios 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.2.6 Análisis bioclimático 

             El sector de la Argelia se encuentra ubicado en la 

denominada zona 3 continental lluviosa en el cual se caracteriza 

por sus constantes precipitaciones anuales haciendo que el lugar 

sea propicio para la aplicación del proyecto. 

              Los vientos en la zona predominan principalmente en el 

sentido Suroeste a noreste según lo registrado por el INAMHI. 

El análisis del viento sustentan las estrategias utilizadas en el 

proyecto teniendo en cuenta que se debe proporcionar una 

ventilación adecuada dentro de las viviendas además de una 

correcta iluminación (INAMHI, 2014).                                          



                La radiación producida en el lugar provoca una 

incidencia de calor en la zona por las mañanas en tardes haciendo 

que el lugar tengan una temperatura constante, sin embargo por 

las noches se analiza un descenso de la temperatura debido a la 

altura a en la que se encuentra ubicada el sector por lo que 

procura buscar soluciones para conservar y generar calor en las 

viviendas (INAMHI, 2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 40: Estudio bioclimático 

Fuente: (Quimbiamba, et al, 2020) 

Las estrategias de diseño están basadas en el estudio 

bioclimático realizado en la zona de manera preliminar. El sector 

de la Argelia cuenta con ciertas condiciones ambientales que 

hace una zona propicia para la aplicación del proyecto. Se debe 

considerar todos los aspectos morfológicos de la zona y su 

emplazamiento para la aplicación de las estrategias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO IV: PROPUESTA 

4.1 Pétalos 

4.1.1 Pétalo de Sitio 

            La Argelia hoy en día aún se encuentra considerada 

como una zona de cultivo en donde en gran parte de su zona se 

encuentran Pastizales y otro tipo de suelos arbustivos así como 

bosques naturales. Las espacies introducidas se encuentran en 

todo el DMQ lo cual afecta las características del suelo. La 

mayor cantidad de estas especies se hayan en las quebradas y 

parterres que componen el sector de la Argelia (Delgado, 2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 41: Paisaje actual del sector de la Argelia  

Fuente: Elaboración propia  

 

           Con la finalidad de recuperar la vegetación nativa del 

lugar se implementan en el  proyecto zonas de regeneración 

vegetativa con árboles nativos de la zona. El pétalo también pide 

una zona mínima para la agricultura urbana que abastezca por un 

mes a los ocupantes del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 42: Recuperación vegetativa en el proyecto 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Plan de movilidad  

           El plan de movilidad permite generar un recorrido que 

conecte a los diversos puntos de interés en la zona de la Argelia 

con los proyectos generados en la zona. El plan se basa en el 

Corredor Metropolitano el cual propone el metro cable la zona 

denomina Epiclachima por lo que se intenta relacionar el 

proyecto con este medio de movilidad alternativa conectando el 

norte como sur del sector 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 43: Propuesta de ciclo vía 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 



4.1.2 Pétalo de agua  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 44: Recuperación hídrica 

Fuente: Elaboración  propia 

 

 

          Los recolectores de agua lluvia se ubican en las plazas del 

proyecto para lograr una mayor captación de agua lluvia con el 

fin de lograr cumplir con los requerimientos necesarios para las 

necesidades del proyecto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 45: Recolectores de agua en espacio público 

Fuente: Elaboración propia  

 

          El proyecto se abastece del 100% de la reutilización y 

captación del agua para cubrir las necesidades de consumo e 

higiene, al no estar conectado al sistema de agua publica las 

estrategias deben ser capaces de generar un tratamiento de aguas 

adecuadas para posteriormente ser reutilizadas (International 

Living Future Institute, 2014).  

        Se plantean 3 estrategias como: la captación de agua en 

techos y en espacios públicos los cuales pasan a un tanque de 

almacenamiento que posterior mente será tratado y utilizado 

como agua potable, el tratamiento de aguas grises por medio de 

humedales artificiales los cuales captan el agua de duchas, 

lavamanos y lavanderías para posteriormente volver a 

reutilizarlas para inodoros o en zonas de agricultura urbana y el 

tratamiento de aguas negras por medio de un sistema anaerobio 

de descomposición en donde después de un proceso de 

purificación el agua restante será utilizada para el riego 

subterráneo de las zonas de regeneración vegetativa. 

Tabla 2: Calculo de consumo de agua 

Fuente: Elaboración propia  



4.1.3 Pétalo de energía 

           En el pétalo de energía las necesidades del proyecto se 

cubren por medio de energías renovables como es el uso de la 

energía solar. Una vez realizado el análisis solar se aplicaron las 

estrategias de diseño con el fin de logar el almacenamiento de 

calor y la producción de energía eléctrica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 46: Estrategias de captación de energía  

Fuente: Elaboración propia 

             Dentro del proyecto se aplicaron 4 estrategias: el 

invernadero adosado el cual absorbe el calor por las tardes 

aumentando de 2 a 3 grados en los espacios comunes como sala 

y comedor, el muro térmico y el muro trombe aplicado en las 

habitaciones con el fin de calentarlas durante la noche y los 

paneles solares los cuales eras los encargados de producir la 

energía necesaria para las viviendas y para el espacio público 

produciendo el 105% de energía para la resiliencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calculo de la demanda de energía 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3: Calculo de demanda de energía 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 47: Aplicación de estrategias en la vivienda 

Fuente: Elaboración propia 

 

 



4.1.4 Pétalo de Salud y Felicidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 48: ventilación al interior de la vivienda 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Las viviendas deben contar con una ventilación adecuada 

para cumplir con los requerimientos del pétalo. El proyecto 

cuenta con ventanas operables que permiten el paso de aire hacia 

el interior de las viviendas. Las ventanas deben estar colocadas 

de manera correcta para evitar puentes térmicos y la perdida de 

calor. 

 

 

 

 

 

 

Grafico 49: Ventanas operables 

Fuente: Elaboración propia  

El proyecto también debe contar con espacios biofílicos  que 

relacione a la naturaleza con la arquitectura  

 

 

 

 

 

 

Grafico 50: Espacios Biofílicos 

Fuente: Elaboración propia 



4.1.5 Pétalo de materiales  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 51: Diagrama de materiales  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Loa materiales están basados en la relación del proyecto 

con el contexto y la recuperación de los materiales autóctonos 

del sector como lo es ladrillo el cual se ha dejado de utilizar en 

la por el reemplazo del bloque en cual produce una huella e 

carbono perjudicial para el medio ambiente. 

          El ladrillo además se caracteriza por su alta conductividad 

térmica lo que permite que las viviendas tengan un confort 

adecuado durante días calurosos y por la noche dispersa el calor 

contenido durante en día. Además se utilizó una estructura de 

madera la cual se extrae de plantación forestales recuperables es 

decir una madera certificada que evite en menor daño en los 

habitad.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 52: Materiales en la vivienda 

Fuente: Elaboración propia 



4.1.6 Pétalo de equidad 

           El Proyecto busca crear espacios de relación y 

convivencia para todos los usuarios. Los bloques se encuentran 

ubicados a 10 metros de distancia para el derecho a la 

iluminación natural, es decir que un bloque de vivienda no debe 

generar sombra en otro aledaño 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico: 53: Derecho a la iluminación natural 

Fuente: Elaboración propia 

 

            Dentro de los requerimientos del pétalo de equidad se 

solicita que el proyecto tenga acceso universal por lo que en el 

emplazamiento se cuenta con una serie de plazas que conecten 

con las zona productiva además cuenta con parques de bolsillo 

que son lugares de estancia de poco tiempo las cuales están 

generadas en varios puntos. 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 54: parques de bolsillo 

Fuente: Elaboración propia  

         También se solicita contar con una plaza que permita el 

intercambio de cultural. Estos parques y plazas cumplen la 

función de generar espacios en donde los usuarios puedan 

relacionarse con la zona comercial que serie de beneficios para 

el funcionamiento del proyecto. 

          Así mismo se intenta reducir el uso de automóviles por lo 

que dentro del proyecto se usara un tipo de movilidad alternativa 

por lo que adoptaron rampas para su acceso dentro de este 

imperativo el uso de combustibles fósiles no está permitido por 

lo que el proyecto debe contar con puntos de recargar para 

vehículos eléctricos. 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 55: Acceso universal y movilidad alternativa 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.1.7 Pétalo de belleza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                     

Gráfico 56: Plazas y parques de bolsillo 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

El proyecto integra diversas plazas de contemplación o de 

estancia para el intercambio de cultura además de que fomenta 

la conexión con la comunidad y que la vez genera una relación 

de conexión con el sector de la Argelia al no estar provista de 

espacios públicos óptimos para los habitantes. 

           El proyecto está vinculado con la educación de los 

ocupantes referente al uso de las estrategias renovables 

intentando crear una conexión con el entorno. El pétalo solicita 

de igual forma la visita de usuarios al proyecto para conocer la 

convivencia y para el disfrute de habitad saludable. 

 

 

  



4.2 Planimetrías 

4.3 Cortes 

4.4 Fachadas 
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Planchuela de fijación

Viga de madera 
20 x 30 cm

Chapa metalica a 
tope con el  muro

Ladrillo de 8x15x20 cm

Tornillo autoperforante 1"

Perfil de madera  1 x 6 cm
para ajuste de vidrio

Vidrio de baja emisividad

Correa de madera 5 x 5 cm

Viga de madera de 15x6 cm

Viga de madera de 
15 x 6 cm

Escuadra estructural

Escuadra estructural

Muro aislante de 
ladrillo

Pilar madera 10 x 6 cm

Pilar de madera 10 x 6 cm

Pilar de madera 10 x 6 cm

Fijación pasante con 
varilla roscada

Fijación pasante con 
varilla roscada

Fijación pasante con 
varilla roscada

Vidrio de baja amisividad

Area de invernadero: 29.85 m2

Metros cubicos a calentra: 91 m3

Zonas a caletarse: 
Sala comedor

Invernadero umentar de 3 a 5 centigrados 
el interior de la vivienda 

Horas de sol
5 a partir de las 2 p.m

Marcos de ventana 3 x 7 cm

Marcos de ventana 3 x 7 cm

Vidrio de baja emisividad

Vidrio de baja emisividad

Compas delimitador

Visagras de metal para ventana 

Tornillo de madera de 1/2”

Compas limitador 

Estructura de madera 
para ventana 3x7 cm

Seguro de ventana

D1

D2

D3 D5

D4

El invernadeero adosado a la vivienda es una de las estrategias de calentamienro pasivo que se plantean 
en el proyecto. Los invernaderos son una fuente de calor que ayudan a la vivienda a generar espacios 
mas conformatbles o que estan sometidos a frios. 
El invernadero se ubicara al lado oeste d ela vivienda debido a que el riego de los cultivos se los realiza 
en la mañana se quiere evitar la vaporización del agua. 
El invernadero esta compuesto por un vidrio de baja emisividad que permite una mejor captacion de las 
luz solar, hay que tener en cuenta que debemos evitar las perdidas de calor ademas de que el se debe 
tener una correcta vetilacion tanto dentro de la vivienda como en el invernadero.
La estructura esta echa totalmente de madera unida por pernos y anclajes lo que permiten mayor facili-
dad al momento de la construcción.
El invernadero esta proporcionado de lus durante 5 horas en las horas de la tarde por lo que el calor 
almacenado sera utilizado en las noches en las areas comunes de la casa como son el comedor de la sala.

DETALLE 1 INVERNADERO  ADOSADO

Subtítulo 1

Detalles

D1: Fijación de vidrio 

D2: Anclaje de estructura  con muro

D3 Anclaje de viga con pilar de madera

D4: Anclaje de estructura con muro aislante 

D5: Detalle de ventana



Muro de ladrillo

VIga Cumbrera 20 x 15 cm

VIgueta 0.07 x 15 cm

Cubierta de madera (Placa OSB)

Correas 0.07 x 10 cm

Viga de amarre 20 x 30 cm

Columna de madera  de 30 x 30 cm

Columna de madera 30 x 30 cm

Columna de madera 
30 x 30 cm

Viga de madera 
20 x 30 cm

Escuadra estructural

Tablones de madera de 3 x 10 cm

Vigueta de madera 17 x 5 cm

Escuadra estructural 

Puntal
Escuadra estructural

Fijación pasante con 
varilla roscada

Placa perforada de metal 

Tornillo de madera 50 mm

Viga de madera 20 x30 cm 

Dentro de la eleccion de los materiales podemos determinar al ladrillo como un elemento de alta inercia 
termica por lo que se utilizo en la vivienda ademas de que su fabricacion no es costosa y puede ser consi-
derado de autocontruccion. Los ladrillos ecológicos son bloques fabricados con materiales que no 
degradan el medio ambiente incluso desde su propio proceso de producción. Tienen cualidades simila-
res a los ladrillos utilizados tradicionalmente para la construcción de casas y edi�cios, razón por la cual, 
su uso no atenta contra la calidad puesto que, como la mayoría de productos ecológicos, sufren más 
pruebas de viabilidad que los tradicionales.
Se tulizaron aclajes y otros elementos para generar las uniones de vigas y columnas asi como también 
del piso y la estructura general del techo.

 En el proyecto se plantea como objetivo el diseño de un mampuesto ecológico como material sosteni-
ble para la construcción, dónde se empleen elementos que no generen daño al medio ambiente, perdu-
ren en el tiempo y cuyo costo sea asequible. El ladrillo y la madera son materiales que no generan gran-
des impacto en el ambiente y que por lo tanto son aceptados en el petalo de materiales.
La madera utilizada para la estructura de las viviendas y para el mobiliario del espacio público esta conti-
tuida en gran parte d emadera certi�cada con lo cual se garantiza que la tala de arboles no provoquen 
daños en el ecosistema y que la madera se recupera a corto plazo.

DETALLE 2 ESTRUCTURA DE MADERA Y LADRILLO

Isometría

Detalles

D2

D1

D3



Tuberia de Aguas grises (duchas, lavamanos,  
lavaplatos, y lavanderias)

Tubería de Agua tratada (Reutilizacion
en zonas FAR, inodoros, Lavanderias 
y lavaplatos 

Tubería de acero 1/2”

Grava gruesa

Membrana Impermeable

Entrada al sistema
Tubería de maetal 4”

Tubería de acero 1/2” para 
agua reutilizada 

Cabezales de ducha de 
bajo fujo 4 lts/min

Saniatrio de descarga simple 
4 lts por descarga
Grifos de bajo flujo

Grifos de bajo flujo

Tubería de acero para bajante  4”

D1:  Salida y entrada de aguas grises

D2:  Detalle tanque de tratamiento (Fase 1) D3:  Detalle tanque de tratamiento ( Fase 2)

D4:  Detalle tanque de tratamiento ( Fase 3) D5:  Tanque de Almacenamiento de agua y 
redistribución

D2:  

Planta acuaticas para tratamiento
de aguas grises

Salida de agua tratada
Tuberia de 2”

Agua residual tratada 

Tubería de acero 1/2”
Entrada de aguas tratadas

Tubería de acero 1/2”
Entrada de aguas tratadas

Tubería de acero 2”
Salida de aguas grises

Bajante 4”

Agua tratada

Salida de agua tratada  viviendas
Salida de agua tratada  ZONA FAR

Grava fina 

Salida de agua tratada (fase 2)
Tubería de acero 2”

Entrada de agua tratada (fase 2)
Tubeía de acero de 2”

Plantas acuiferas 

Agua tratada

Tanque de almacenamiento

Entrada de agua tratada (fase 3)
Tubería de acero 2”

Salida de agua tratada (fase 3)
Tubeía de acero de 2”D1

D2
D2

D5

D2

Para los humadales se necesita conocer los requerimientos minimos de una familia de 3 a 4 personas 
para realizar el respectivo calculo de la capacidad de almacenamiento de los humedales .
Para el tratamiento de las aguas grises se utilizaron plantas acuferas que se encargaran  de las puri�ca-
ción del agua ademas de sustratos como la grava que seran los encargados de atrapar los organismos o 
contaminantes para luego el agua pase a ser almacenada y reutilizada.
Los humedales se basaron segun los siguientes requerimientos 

Hoy en día los Humedales Arti�ciales, es una de las tecnologías más implantadas a nivel mundial para el 
tratamiento de las aguas residuales generadas en las pequeñas aglomeraciones urbanas. 
Podemos de�nir a los Humedales Arti�ciales como sistemas de depuración en los que se reproducen los 
procesos de eliminación de contaminantes, que tienen lugar en las zonas húmedas naturales.  Estos 
humedales son los encargados de puri�car el agua para despues su reutilización ya sea en baños o para 
el riego de cultivos.
Los humedales implantados en el proyecto tendra la capacidad necesaria segun los calculos realizados 
al consumo de agua de cada vivienda.
Los humedales contituyen una parte esencial en el desarrollo del pryecto ya que al no poder usar el agua 
del sistema publicó la recoleccion y reutilización del agua es de importancia para cubir las necesidades 
de los ocupates del proyecto. Hay que tener en cuenta las condiciones y funcionamiento de los equipos 
que s eusaran en la vivienda y del ahorro que generen. 
La implementación de los humedales no solo se usan como tratamiento de aguas grises, sino que tam-
bién se usara como espacio público                      

DETALLE 3 HUMEDALES ARTIFICIALES (TRATAMIENTO DE AGUAS GRISES)

Diagrama de tratatamiento de aguas grises

Detalles
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Invernadero adosado al fondo con sala y comedor Relación de la zona productiva con el interior de la vivienda 

Habitación 1 Captadores de agua lluvia en el espacio público 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calentamiento de muro térmico en el interior de la vivienda Plaza Zonas para la agricultura urbana 



 

 

 

 

Vista general de las viviendas y el espacio público 



 

 

 4.10 Fotomontaje 



CAPÍTULO IV 

 

5.1 Conclusiones 

 

Una vez analizado el sector de la Argelia se pudo determinar 

todos los factores necesarios para la aplicación  de las estrategias 

de sostenibilidad en el diseño del proyecto.  

 

La certificación es una de las muchas formas por la que podemos 

optar para lograr una arquitectura regenerativa y sostenible 

debemos ampliar la concepción de estas técnicas para lograr una 

recuperación del ambiente y llegar al objetivo de mitigar el 

impacto negativo que se produce en el mismo, aunque la 

arquitectura sostenible ya lleva algunos años tomando relevancia 

en las edificaciones aun en el país no se llega a implementar del 

todo a pesar de que ya existen normativas y certificaciones que 

generen un cambio en la arquitectura. 

 

Con la implementación de la certificación Living Building 

Challenge determinamos que las estrategias aplicadas para la 

sostenibilidad dentro del proyecto llegan a dar soluciones  hacia 

los problemas relacionados con el consumo  indebido de los 

recursos. Estas alternativas logran dar un cambio favorable 

promoviendo una arquitectura sostenible dejando a un lado los 

métodos constructivos ineficientes que provoca impactos 

negativos en el ambiente, este tipo de aplicaciones  brindan 

nuevas alternativas que incentiven al cambio con el uso de 

energías renovables o energías limpias así como también en el 

uso de materiales poco nocivos. La arquitectura sostenible y 

regenerativa es una opción que se puede empezar a implementar 

utilizando materiales autóctonos y biodegradables. 

Una vez realizado el estudio morfológico del barrio de la Argelia 

se pudo constatar que la zona como tal no está debidamente 

proporcionada con áreas verdes como parques o plazas por lo 

que el proyecta busca una integración con el sector implantando 

espacios de áreas verdes y de esparcimiento buscando una 

conexión con los habitantes. Al proporcionar zonas verdes como 

en el pétalo de sitio esto genera un cambio favorable en el 

ambiente con la recuperación de microclimas. 

 

Por medio de simuladores se constató que el uso de energías 

renovables en las viviendas logra que los costos de electricidad 

reduzcan significativamente. En el Pétalo de energía se demostró 

que con el uso de energía solar se puede abastecer al proyecto 

entero generando electricidad adicional como una forma de 

resiliencia  a pesar de no estar conectado a la red pública. En el 

pétalo de agua se comprobó mediante cálculos realizados en el 

programa de simulación  que las necesidades del  proyecto 

pueden ser abastecidas mediante el uso de la captación de agua 

lluvia y la reutilización de agua como una forma de ahorro de tal 

manera que un 100% será reutilizado logrando así la reducción 

de la red pública  

 

En el pétalo de materiales se optaron por materiales que causen 

el menor impacto en el ambiente lo que se logró gracias  la 

aplicación de un sistema constructivo de ladrillo y madera estas 

aplicaciones demuestran que si la industria de la construcción 

emplea otros materiales más eficientes la huella de carbono que 

se produce en el ambiente será reducida ayudando a la 

conservación del ecosistema y evitando la explotación de la 

minería. 

Los procesos de verificaciones y validación por medio de las 

aplicaciones de simulaciones fueron un aporte de interés al 

proyecto de sostenibilidad con el fin de comprobar si las 

estrategias tienen utilizadas cumplen los propósitos planteados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.2 Recomendaciones 

 

Se recomienda realizar un análisis previo del sector  para la 

aplicación de las estrategias de sostenibilidad. Es necesario 

realizar una recopilación de datos climatológicos para lograr 

implementar con éxito  una arquitectura sostenible y 

regenerativa que permita realizar un cambio positivo en la 

recuperación del ambiente. 

 

El proyecto  es una de las iniciativas hacia el cambio  en la 

arquitectura con el uso de energías renovables, estas aplicaciones 

intentan   reducir el impacto  que la construcción ha provocado 

en el ambiente y que ha traído como consecuencia una serie de 

problemáticas ambientales debido a la sobre explotación de los 

recursos naturales, pero que puede ser mitigado usando nuevas 

técnicas constructivas que reduzcan la huella de carbono 

proporcionando un ambiente saludable. 

 

Es necesario reconocer a la arquitectura sostenible y 

regenerativa como forma de solución a la construcción actual no 

solo con la aplicación  en la tipología de viviendas sino que 

pueda ser usada en diversas edificaciones o espacios públicos 

pudiendo llegar a formarse una ciudad sostenible con el fin de 

lograr ciudades más saludables, equitativas logrando llegar a 

forma un entorno apto para vivir  

 

Es necesario tener un conocimiento sobre el tipo de materiales a 

utilizarse en la fase inicial de la concepción de proyecto  con el 

fin de saber los beneficios una vez aplicados en el proyecto 

además de tener en cuenta las especificaciones del material a 

utilizarse desde la planificación del proyecto se debe considerar 

todos los aspectos relacionados al grado de contaminación que 

puedan producir o la huella de carbono que provoca cada 

elementos, así mismo se de considerar una arquitectura 

vernácula que se adopte con el entorno y no llegue a ser un 

interrupción visual en el entorno ya edificado. 

Todas las especificaciones planteadas en el proyecto deben ser 

sustentadas y verificadas para comprobar el cumplimiento de las 

mismas. La  arquitectura sostenible se basa principalmente en el 

usuario y que como este se comporta en su entorno por lo que 

las estrategias de diseño deben aplicarse con relación  al lugar de 

estudio. 

Al plantearnos un proyecto sostenible es necesario considerar el 

costo y los beneficios que se verán involucrados durante la fase 

de diseño, la culminación del proyecto y los beneficios a largo 

plazo, por lo que es vital realizar un análisis del costo-beneficio. 

Al ser un proyecto de autoconstrucción y con materiales locales 

como el ladrillo su costo se reduce significativamente, sin 

embargo los costos de las aplicaciones de paneles solares 

aumentan en el costo de instalación ya que se necesita mano de 

obra especializada además del costo del panel que variara de 

precio dependiendo su potencia, por lo que se determina que el 

beneficio del proyecto en general según los datos del programa 

de simulación EDGE se verá reflejado en un lapso de 15 años 

teniendo en cuenta que ninguno de los servicios básicos como 

agua y electricidad estarán conectados a  la red pública lo que 

representa un costo económico menor  independiente de la 

construcción de las viviendas.
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