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RESUMEN EJECUTIVO

El propósito del proyecto planteado consiste en realinear cómo la gente entiende y se relaciona con el medio am-
biente natural que nos sostiene, a través de la implementación de estrategias de diseño que integren oportunidades 
para los usuarios de convivir en un entorno rodeado de naturaleza, pero ubicado en la zona más céntrica de la ciu-
dad, como la agricultura urbana. El objetivo principal es lograr una armonía entre lo construido y un entorno natural, 
demostrando una conexión y relación significativa entre los usuarios y su entorno.

Para lograr esto, el proyecto arquitectónico de vivienda multifamiliar se concibe teniendo en cuenta las característi-
cas tectónicas Y porosas del edificio, donde las fachadas vegetales se desarrollan a partir de jardineras ubicadas en 
huertos y terrazas accesibles, de manera que no bloqueen la luz solar, además, el proyecto busca garantizar el acceso 
universal en la planta baja, con zonas de estancia y transición, así como la incorporación de vegetación en las áreas 
de circulación.

En pocas palabras este proyecto de vivienda multifamiliar ecológica tiene como objetivo principal promover una 
relación armoniosa entre los seres humanos y el entorno natural, a través de estrategias de diseño que fomentan 
la conexión con la naturaleza. Al implementar estas medidas, se busca mejorar la calidad de vida de los usuarios y 
contribuir mediante las infraestructuras verdes a la recuperación de la biodiversidad, aunque esto suceda en una 
pequeña proporción.

DESCRIPTORES: Ecologica, Vivienda, Integrar, Oportunidades
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ABSTRACT

This Project is to realign hoy people understand and relate to the natural environment that sustains us, through the 
implementation of design strategies that integrate opportunities for users to live in an environment surrounded by 
nature, but located in the most central area of the city, such as urban agriculture. 

The main objective is to achieve a harmony between the built and a natural environment, demonstrating a mea-
ningful connection and relationship between users and their environment. To achieve this, the multi-family housing 
architectural project is conceived taking into account the tectonic and porous characteristics of the building, where 
the plant facades are developed from planters locates in orchards and accessible terraces, so that they do not block 
sunlight, in addition, the project seeks to guarantee universal access on the ground floor, with living and transition 
areas, as well as the incorporation of vegetation in circulation areas. 

In short, this ecological multi-family housing project´s main objective to promote a harmonious relationship between 
human beings and the natural environment, trough design strategies that encourage connection whit nature. By 
implementing these measures, it seeks to improve the quality of life of users and contribute through green infras-
tructures to the recovery of biodiversity, even if this happens in a small proportion.

KEYWORDS: Architectural Project, Ecological Architecture, Multifamily Housing
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ETAPA 1
CONOCIMIENTO PREVIO





“VIVIENDA MULTIFAMILIAR ECOLÓGICA EN EL SECTOR 
DE LA “Y”, QUITO 2023
Durante la celebración de la Conferencia (COP26) en 
Glasgow en el año 2021, se estableció la meta de reducir 
las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), con 
el fin de detener el aumento de la temperatura global 
antes de llegar a 1,5 C°.  (Naciones Unidas, 2022). 
No obstante, los acuerdos alcanzados han sido mínimos 
y, por ende, se prevé que cada vez más comunidades a 
nivel mundial sufrirán las consecuencias del cambio cli-
mático. (Estay, 2021)
Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, se pue-
de destacar que la Conferencia (COP26) busca lograr esa 
reducción a través de varios métodos, entre los que te-
nemos la asistencia a países en vías de desarrollo, para 
que su avance no tenga un impacto negativo en el medio 
ambiente. 
Sin embargo, a pesar de las iniciativas planteadas en la 
COP26, los resultados de la COP27 basados en los acuer-
dos previos alcanzados no permitieron obtener resulta-
dos significativos, pero se estableció un fondo específico 
para atender pérdidas y daños ocasionados por catástro-
fes naturales, se mantuvo la meta de limitar el aumento 
de la temperatura global a 1,5 c°, para lo que se exigió a 
empresas e instituciones su responsabilidad en la lucha 
contra el cambio climático y se movilizó ayuda financiera 
para combatir los efectos adversos. Sin embargo, a pesar 
de las iniciativas planteadas en la COP26, los resultados 
de la COP27 basados en los acuerdos previos alcanzados 
no permitieron obtener resultados significativos.

Por otra parte, En la actualidad, se han implementado 
nuevas regulaciones debido a la dinámica demográfica 
de la población, la cual se ha incrementado tres veces 
desde la década de los 50 hasta la actualidad, sin seña-
les de disminución, lo que ejerce una presión sobre las 
ciudades debido a la movilidad de la población. Esto se 
refleja en el hecho de que para el año 2030, aproxima-
damente el 60% de la población mundial estará concen-
trada en zonas urbanas, de acuerdo con ONU-Hábitat 
(2018) además, la magnitud de la urbanización genera 
una demanda acelerada de viviendas asequibles, lo cual 
representa un reto importante a resolver. (Vicuña, 2022)
Por su parte, los resultados presentados en el informe 
Mundial Ciudades 2016, elaborado por ONU-Hábitat, 
evidencian que el actual modelo de urbanización es in-
sostenible, Esto se debe a que las ciudades en todo el 
mundo están desarrollándose de manera desigual y ace-
lerada, lo que provoca una constante expansión urbana. 
(ONU-Habitat, 2016), De acuerdo con el Banco Mundial 
(BM), el desarrollo urbano a nivel global presenta una 
serie de desafíos debido a que más del 50 % de la pobla-
ción mundial reside en zonas urbanas, lo va en aumento 
adecuado a lo determinado por la ONU. 

1.1 Introducción
al problema de estudio
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Figura 1: Temperatura Global
Fuente: Elaboracion propia
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En la región de Latinoamérica, se presenta un gran reto 
debido al fenómeno de la sobrepoblación. En el año 
2021, la población en esta región ascendía a alrededor 
de 640 millones de habitantes, destacando que la ma-
yoría de ellos residían en América del Sur, con una cifra 
aproximada de 431 millones de personas. El incremento 
poblacional, conlleva una mayor demanda de recursos 
naturales, lo que puede tener efectos negativos en el 
agotamiento de los recursos energéticos, la alteración 
del equilibrio ecológico, la contaminación, la disminu-
ción de la esperanza de vida, el aumento del consumo 
de energía, la erosión del suelo, entre otros factores. (En 
& Latina, 1984)
De acuerdo con un estudio realizado por el Banco Inte-
ramericano de Desarrollo en 2019, en Ecuador existen 
cerca de 2 millones de hogares que presentan déficit ha-
bitacional, de los cuales 1,2 millones se ubican en zonas 
urbanas, mientras que los restantes 850.000 se encuen-
tran en áreas rurales. Esta situación evidencia la necesi-

Figura 2: Crecimiento demografico
Fuente: Elaboracion propia

dad de abordar de manera integral desde las herramien-
tas ecológicas que provee la arquitectura la problemática 
habitacional en el país, mediante la implementación de 
políticas públicas y programas que permitan garantizar el 
acceso a viviendas dignas y adecuadas para toda la po-
blación. (BID, 2019)
La mayoría de las ciudades han crecido de forma des-
ordenada, En Ecuador, por ejemplo, la ciudad de Quito, 
en los últimos 30 años desde 1982 hasta 2014, cuenta 
con 2.414.585 habitantes distribuidos en 65 parroquias, 
urbanas y rurales, con la tendencia a migrar a espacios 
suburbanos en los valles, lo que ha generado una expan-
sión física desordenada en la población. (MDMQ, 2014) 
Durante las décadas de 1970 y 1980, la ciudad de Quito 
comenzó a expandirse hacia el norte de la ciudad, es-
pecíficamente en la zona de Carapungo, y hacia el sur 
en Chillogallo. Esta expansión generó la construcción de 
nuevas vías que se convirtieron en un eje central de de-
sarrollo urbano, lo que a su vez permitió la construcción 



18

Figura 3: Decrecimiento poblacional en el hipercentro de la ciudad de quito
Fuente: Elaboración Propia 2023

de viviendas tanto unitarias como colectivas, y propició la aparición de los primeros edificios multifamiliares en la 
ciudad de Quito. En la actualidad, la ciudad de Quito se encuentra rodeada de proyectos habitacionales de alta den-
sidad, con propuestas inmobiliarias en todo el distrito metropolitano de Quito. (Blanco, 2001)
El Distrito Metropolitano de Quito mantiene acciones pendientes en evolución urbana y poblacional, por lo que el 
PDGT pronostica para la parte central de la ciudad un decrecimiento de la población, en ciertas áreas de la ciudad, 
como el hipercentro de Quito, en parroquias tales como Mariscal Sucre, Iñaquito, Rumipamba, Jipijapa y la Concep-
ción, se han consolidado como zonas residenciales unifamiliares, comerciales y de servicios. Por otro lado, se espera 
que las zonas urbanizables ubicadas en los extremos norte y sur experimenten un crecimiento significativamente alto 
en su tasa de desarrollo. (MDMQ, 2009)
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JUSTIFICACIÓN

El sector de la “Y” se encuentra al norte del Distrito Metropolitano de Quito. A lo largo de los años, el sector ha experimentado 
cambios urbanos que surgen debido a desarrollos periódicos de actividades laborales, lo que ha provocado que la mayoría de la 
población sea flotante, presentando características de abandono. (Molina Diego, 2018)

Se espera que los proyectos habitacionales de vivienda multifamiliar contribuyan a mejorar la calidad de vida de las personas me-
diante propuestas que se caractericen por su enfoque ecológico, su capacidad para fomentar la vida en comunidad, la accesibilidad 
y comodidad de sus espacios, así como la oferta de servicios abiertos a la comunidad, lo que permitiría una convivencia armónica 
con la naturaleza. (Vásquez, 2017)

Es importante destacar que, desde una perspectiva ética de habitabilidad, no todas las construcciones pueden considerarse arqui-
tectura, ya que el objetivo es crear circunstancias de vida adecuadas para los seres humanos, logrando una armonía entre el ser 
humano, el espacio físico construido y el ambiente. (Sulbarán Sandoval & Rangel Rojas, 2018)
  
Por otra parte, dado que la construcción crea un alto impacto ambiental, es necesario aplicar criterios pertinentes con estrategias de 
diseño ecológicas y construcción que cumplan con estándares de habitabilidad. (Bazant, 2001)

 

Figura 4: Relacion, permanencia 
Fuente: Elaboración Propia 2023
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1.2 Objetivos

Objetivo general Objetivos especificos:

 
Diseñar un anteproyecto de vivienda multifamiliar que 
cumpla con los estándares de construcción ecológica y 
certificación EDGE, utilizando estrategias de construc-
ción eficientes, con el fin de reducir el impacto ambiental 
y mejorar la calidad de vida de los residentes.

-Definir las estrategias de diseño que se van a incorporar 
en la vivienda multifamiliar ecológica, mediante diagra-
mas funcionales y comparativos, aplicados en la herra-
mienta EDGE.

- Determinar medidas sencillas para mejorar la eficiencia 
de recursos energéticos, hídricos y de energía incorpora-
das a los materiales descritos en la herramienta Edge, que 
permitan alcanzar un 20% de eficiencia.

- Aplicar las medidas de la herramienta Edge analizadas, 
para alcanzar la certificación Edge level 1.
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1.3 Fundamentación teórica

Arquitectura dentro del marco de la ecología afronta 
los desafíos medioambientales. 

Para Ching & Shapiro (2015), en los últimos años, se ha 
ido adquiriendo un mayor conocimiento sobre el cambio 
climático y otros riesgos medioambientales, tales como; 
la sobreexplotación de los recursos, la contaminación y 
el calentamiento global, lo que ha llevado a una inves-
tigación más profunda en el ámbito de la arquitectura 
ecológica, cuyo objetivo principal es reducir significativa-
mente el impacto ambiental de los edificios, sin compro-
meter la calidad del entorno.
Siguiendo la postura de Ching & Shapiro (2015), men-
cionado anteriormente, esto se logra mediante la in-
corporación de estrategias bioclimáticas y tecnologías 
avanzadas que permitan reducir el consumo de energía 
y minimizar la huella de carbono. Además, se presta es-
pecial atención a la selección de materiales y a la gestión 
de residuos para garantizar la máxima eficiencia, en todo 
el proceso de construcción. En resumen, la arquitectura 
ecológica busca crear edificios que sean respetuosos con 
el medio ambiente y que proporcionen un entorno salu-
dable y confortable para sus habitantes.
Dicho lo anterior, es cierto que la construcción es respon-
sable de casi la mitad de las emisiones anuales de gases 
de efecto invernadero, y que la mayoría de los consumos 
energéticos no se deben a los materiales o proceso de 
construcción, sino al uso y mantenimiento del edificio, 
como la iluminación, la climatización o la calefacción.
Como afirma el arquitecto Villa (2009) y Jardín et al 

(2020) el proceso de diseño y construcción generan ele-
vados porcentajes de contaminación. A nivel mundial, 
los edificios son responsables del 40% del uso de mate-
rias primas. Este alto impacto ambiental podría reducirse 
mediante el uso de estrategias ecológicas que garanticen 
una construcción sustentable.
  

Por lo tanto, es fundamental proyectar adecuadamen-
te edificios con estrategias ecológicas para reducir el 
consumo energético y las emisiones de gases de efecto 
invernadero generadas por el uso y mantenimiento del 
mismo a lo largo de su vida útil. (Ching & Shapiro, 2015)

Figura 5: Consumo energético por sector
Fuente: DOE, 2015

Figura 6: Consumo energético por sector
Fuente: DOE, 2015
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tienen derecho a llevar un nivel de vida adecuado; entre 
los elementos que determinan este estándar encontra-
mos el habitar una vivienda digna. (ONU Habitat, 2009)
Ahora bien, el número de personas que no cuentan con 
una vivienda apropiada, excede los 1.000 millones, de 
manera que millones de personas viven en circunstan-
cias peligrosas, hacinadas en tugurios y asentamientos 
informales, lo que afecta a la calidad de vida y salud. 
(ONU Habitat, 2009)

Adicionalmente, es importante que los gobiernos tra-
bajen en colaboración con las comunidades locales 
para identificar y abordar las necesidades específicas 
en materia de vivienda y para garantizar que las políti-
cas y programas de diseño sean efectivos a largo plazo. 
En resumen, el derecho a una vivienda adecuada es un 
derecho humano fundamental que debe ser protegido y 
promovido por todos los países del mundo. (Gago, 2009)

Llegados a este punto, una vez que se comprenden los 
conceptos relacionados con la arquitectura ecológica y 
la vivienda, es posible explorar los aspectos que se apli-
can a este campo, con el fin de desarrollar proyectos 
que cumplan con estándares ecológicos demostrando su 
compromiso con el medio ambiente.

Como resultado se han desarrollado certificaciones de 
carácter sostenibles y sustentables que demuestran 
la importancia de este enfoque ante los problemas en 
el mundo, la solución es EDGE, el sistema de certifica-
ción de construcción verde creado por IFC, miembro del 
Grupo del Banco Mundial. Edge es una certificación que 
demuestra que los edificios pueden ser más rentables y 
tener una menor huella de carbono. (Edge, 2018)

Por otro lado, en la década de los 70 mediante estudios 
realizados, se descubrió que el mundo estaba sufriendo 
una crisis ambiental. Entonces, por medio de una confe-
rencia realizada por los miembros de las Naciones Uni-
das, iniciaron proyectos y programas con el fin de luchar 
y mitigar los problemas ambientales, para que así se 
pueda aprovechar sus recursos sin desgastarlos en su to-
talidad y no perjudicar a las poblaciones futuras. (Renella 
& Titulación, 2021)

En la actualidad, la construcción de viviendas se enfren-
ta a nuevos desafíos, como la necesidad de construir 
viviendas más ecológicas. En Ecuador, por ejemplo, se 
están desarrollando proyectos de vivienda multifamiliar 
ecológica que buscan reducir el consumo de agua y ener-
gía, y promover el uso de materiales ecológicos, estos 
proyectos no solo buscan mejorar la calidad de vida de 
los habitantes, sino también contribuir a la protección 
del medio ambiente. 

Vivienda multifamiliar y el derecho a una vivienda digna

En relación con la vivienda multifamiliar, fue creada 
como una respuesta al crecimiento poblacional, donde 
unidades de vivienda superpuestas con espacios míni-
mos albergan a un cierto número de familias, cuya convi-
vencia no es de carácter obligatoria. (Eveling del Carmen 
Navarrete Saballo, 2013)
Según Altura (2021), indica que es importante tener en 
cuenta que los espacios interiores deben ser capaces de 
asumir varias funciones, dependiendo del uso que les 
den los habitantes. Estos espacios deben garantizar un 
confort físico, mental y de salud para los residentes. 
Por otra parte, la vivienda apropiada fue registrada como 
parte del derecho a un nivel de vida adecuado, según la 
Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 y 
en el Pacto internacional de derechos Económicos, So-
ciales y Culturales de 1966, desde entonces las personas 
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Para obtener esta certificación, un edificio debe lograr una reducción del 20% en el consumo de energía y agua, así 
como la energía incorporada en los materiales, en comparación con un edificio convencional. Esto demuestra que 
es posible construir edificios más sostenibles y eficientes en términos de energía y recursos, lo que puede tener un 
impacto positivo en el medio ambiente y en la rentabilidad a largo plazo. (Edge, 2018) 

Esto demuestra que es posible construir edificios más eficientes en términos de energía y recursos, lo que puede 
tener un impacto positivo en el medio ambiente y en la rentabilidad a largo plazo. En conclusión, la certificación 
EDGE es una prueba de que la construcción ecológica es posible y puede ser una solución rentable para el futuro de 
la construcción.

Fig. 7: Niveles de Certificacion EDGE
Fuente: Naciones Certificación EDGE Bioconstrucción Y Energía 



El proyecto se ubica en la ciudad de Coatepe en México, den-
tro del bosque mesófilo, esta principalmente busca enfatizar 
las vistas de todos los departamentos y propiciar la contem-
plación de su entorno, dejando como resultado más del 50% 
del predio como área verde y terraza. 

La importancia del diseño de estre proyecto, alude a materia-
les amigables con el entorno, por otro lado permite recorri-
dos lúdicos y transiciones fluidas entre los espacios, públicos 
y privados, buscando optimizar el espacio sin comprometer 
la calidad de las distintas atmósferas. 

Fig. 8: Visuales al entorno directo
Fuente: Elaboracion propia, 2023

Fig. 10: Estrategia de diseño modulacion
Fuente: Elaboracion propia, 2023

Fig. 11: Implantacion de modulo en el terreno
Fuente: Elaboracion propia, 2023

Fig. 9: Vegetacion natural incluida
Fuente: Elaboracion propia, 2023

Departamentos Zoncuantla

Fig. 13: Venitlacion Natural
Fuente: Guiadisc, 2033

Fig. 12: Departamentos Zoncuantla / RP Arquitectos
Fuente: Archdaily
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El proyecto se destaca por su enfoque innovador en la cons-
trucción sostenible y el uso de tecnologías de madera. Ubi-
cado en el distrito de la avenida Mississippi de Portland, este 
edificio busca equilibrar la individualidad y la comunidad, la 
flexibilidad y la permanencia. 

Esto se logra mediante un patio compartido, permitiendo 
diferentes usos, enfocados en los principios de resiliencia y 
diseño duradero, como objetivo principal es crear un edificio 
de permanencia.

Mississippi, construcción sostenible y construcción «All-wood»

Fig. 18: Mississippi, construcción sostenible y construcción
Fuente: ARQA EC

Fig. 19: Origen de implantacion
Fuente: Elaboracion propia, 2023

Fig. 14: Espacio abierto a la comunidad
Fuente: Elaboracion propia, 2023

Fig. 15: Circulaciones internas
Fuente: Elaboracion propia, 2023

Fig. 16: Estrategias pasivas
Fuente: Elaboracion propia, 2023

Fig. 17: Estructura en fachadas
Fuente: Elaboracion propia, 2023

Fig. 20: Orientacion Solar
Fuente: Elaboracion propia, 2023
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El proyecto ubicado en la Ciudad de Copenhagen Dinamar-
ca se enfoca en  fusionar el estacionamiento y el edificio de 
vivienda, logrando una relación simbiótica, dando como pro-
tagonismo a jardines en el techo con luz natural y vistas de 
contemplación, mediante el diseño de una malla.

Para el diseño de su fachada se toma en cuenta el entorno en 
el que se implanta el proyecto, la fachada norte y oeste está 
cubierta por planchas de aluminio perforadas que forman 
una reproducción del Monte Everest.

Fig. 21: La montaña Big
Fuente: Plataforma BIG

La Montaña Big

Fig. 25: Configuracion del edificio y composicion espacial
Fuente: Guiadisc, 2033

Fig. 23: Modulo inicial pensado desde la simbiosos
Fuente: Elaboracion propia, 2033

Fig. 24: Definicion de modulos y espacialidades
Fuente: Elaboracion propia, 2033

Fig. 22: Uso de malla para diseño de departamentos 
Fuente: Elaboracion propia 2023

REFERENTE BIG

vegetacion en modulos



26

El proyecto ubicado en medio de las verdes cordilleras del 
sur de Singapur, rompe con la tipología estándar de torres 
de apartamentos verticales y aislados. En su lugar, se explora 
un enfoque radicalmente diferente a la vida tropical, crean-
do una red interconectada de espacios de vida y comunales 
integrados con el entorno natural, los bloques se apilan en 
una disposición hexagonal, formando ocho grandes patios 
abiertos y permeables. 

El diseño maximiza la presencia de la naturaleza mediante la 
introducción de extensas cubiertas verdes, terrazas y balco-
nes. Además, se incorporan características de sostenibilidad 
y estrategias de energía pasiva de bajo impacto, creando va-
rios espacios interiores y exteriores específicos al contexto, 
reforzando la interconectividad de la comunidad con el en-
torno natural.

The interlannce / OMA

Fig. 29:THE INTERLANCE
Fuente: ARQA EC

Fig. 26 : Espacios integrales planta baja y aterrazados
Fuente: Elaboracion propia, 2023

Fig. 27: Disposicion de modulos apilados 
Fuente: Elaboracion propia, 2023

Fig. 28: Conexion de naturaleza con el edificio
Fuente: Elaboracion propia, 2023

Fig. 30: Circulacion vertical que distribuye en todo el proyecto
Fuente: Elaboracion propia, 2023
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Para analizar críticamente esta investigación, se deben consi-
derar 3 fases, la etapa de análisis que interpreta parámetros 
previos, propuesta conceptual, que consta de estrategias y 
soluciones, y por último la etapa del producto final del pro-
yecto.
El análisis que se llevará a cabo utilizará una investigación 
mixta con enfoque cualitativo y cuantitativo, con el fin de 
analizar y entender de mejor manera el proyecto propuesto. 
Según (Mukrimaa et al., 2016) la investigación cuantitativa 
se enfoca en la medición y análisis de datos numéricos para 
describir, explicar, comprobar y predecir fenómenos, para 
esto se utilizan instrumentos, con la finalidad de que validen 
su confiabilidad y midan la precisión de las variables de estu-
dio, mientras que el enfoque cualitativo hace referencia a la 
comprensión y descripción de los fenómenos a través de las 
percepciones y significados producidos por las experiencias 
de los participantes.

2.2 Información general Fase 1. Parámetros previos 

En esta fase se enfoca al análisis previo de la problemática con 
un enfoque exploratorio, siguiendo la postura de Sampieri 
(2014), como se menciona anteriormente se realiza una bús-
queda general de información a nivel meso y micro llevando a 
cabo un diagnostico mediante mapeos, incluyendo aspectos 
viales, sociales, físicos y ambientales, para indagar la problemá-
tica que existe en el sector. Para llevar a cabo este diagnóstico, 
se utilizan herramientas como ArcGIS, Ilustrador, Google Maps 
y AutoCAD, lo que permite obtener una comprensión profunda 
de la dinámica del lugar y las necesidades que presenta la zona a 
intervenir. (Mukrimaa et al., 2016)

Como resultado la fase 1 se enfoca en el análisis previo y el diag-
nóstico del lugar de intervención, utilizando herramientas de 
análisis y levantamiento de información para comprender la 
problemática y las necesidades del sector la Y.

Fase 2. Concepto

En esta fase, se propone una propuesta conceptual que se 
enfoca en la relación de conceptos claves que generan una 
visión general de lo que se pretende lograr. El alcance del 
concepto se fundamenta en la propuesta arquitectónica, 
que indicará el problema a resolver, representado en la de-
finición de la forma, relaciones funcionales, idea fuerza y las 
primeras intenciones de volumetría para desarrollar espacios 
funcionales y confortables que ayuden a las necesidades del 
usuario. Para el correcto planteamiento del proyecto, se utili-
zarán los principios ordenadores como parámetros de diseño 
y softwares como Sketchup, AutoCAD, Archicad, Photoshop 
e Ilustrador. 

Fuente: Elaboración propia, 2023

2.2 Introducción a la metodología

Tabla 1: Linea de Investigación
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Como resultado la fase conceptual es un primer paso impor-
tante en el desarrollo de un diseño arquitectónico que cum-
pla con los objetivos, la definición del problema y las inten-
ciones volumétricas.

Fase 3. Propuesta

En esta fase final de investigación consta de un enfoque 
explicativo, que impacta directamente en el proyecto, el 
alcance del concepto apunta a señalar y resolver proble-
mas posteriores expuestos en las anteriores fases, con el 
objetivo de desarrollar la propuesta arquitectónica sóli-
da, los resultados formarían la base para la implementa-
ción del proyecto final. Además, se incluirá la certifica-
ción EDGE level 1 para asegurar que la propuesta cumpla 
con los estándares de construcción ecológica.

Se utilizará herramientas para estrategias de diseño 
como Archicad, Autocad, Sketchup, Ilustrador que nos 
ayudan a generar entregables como, planos, fachadas, 
cortes, visualizaciones, para lograr un diseño óptimo.
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Fig. 31: Metodología de Estudio
Fuente: Elaboración propia, 2023
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Fig. 32: Morfología Urbana
Fuente: Elaboración propia, 2023

2.3 LEVANTAMIENTO DE DATOS

MORFOLOGIA

En base a la morfología urbana del sector la “Y”, su tejido presenta una organizacion adecuada, cuya trama es un 90% regular
sus manzanas se identifican por su forma rectangular y cuadradas, contando con un parcelamiento de maximo 4 lotes a 15.
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Uso de suelo y densidad 

El area de estudio se comprende que el sector esta destinado para uso de suelo, residencial, comercio, oficinas, por lo que en 
su gran mayoria predomina el comercio y actividades laborales. En cuanto a las viviendas el 40% de ocupacion es residencial  
y el otro porcetanje es destinado al comercio y oficinas, el sector cuenta con una poblacion de 4254 habitantes y un numero 
de viviendas que va sobre las 1700, padeciendo un deficit de areas verdes.

ANÁLISIS USO DE SUELO / DENSIDAD POBLACIONAL

Fig. 33: Uso de suelo y poblacion
Fuente: Elaboración propia, 2023

34



Analisis de nodos

El area de estudio cuenta con importantes vias conocidas que conectan y tejen el sector con la ciudad, el sector se encuentra 
ubicado en las calles  Juan de ascaray y Mariano Jimbo, conectado por su principal Av. la 10 de agosto, lo que ocaciona que  
en su gran parte del dia exista una saturacion vehicular, provocando contaminacion y ruido por el transito permanenete que 
existe.

ANÁLISIS DE NODOS

Fig. 34: Analisis de Nodos
Fuente: Elaboración propia, 2023
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ANÁLISIS DE LLENOS Y VACIOS

Llenos y vacíos

El poligono de estudio es un sector consolidado con un 95% de espacio construido, mientras que tan solo el 5% son vacios. 
Presentando un red de grano grueso y grano fino en su mayoria de edificaciones, debido a su alta densidad.

Fig. 35: Llenos y vacios
Fuente: Elaboración propia, 2023
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Áreas verdes

El area de estudio presenta un deficit de areas verdes, por lo que el sector ha sido afectado debido a construciones en altura, 
la presencia de especies vegetativas se en encuentran en parterres de las vias principales, en su mayoria las areas verdes y 
recreativas son de carater privadas, existen 3 areas verdes de gran dimension que tejen el sector, tales como, Parque Bicente-
nario, Parque la Carolina y por ultimo el parque la Y.

Fig. 36: Areas verdes y recreativas
Fuente: Elaboración propia, 2023
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Analisis del clima 

La ubicacion del predio a intervenir se encuentra sobre la linea ecuatorial, presentando intensos soles debido a la altura en la 
que se encuentra la ciudad de Quito, la direccion de vientos predomina de Norte a SUr, con una velocidad promedio.

Fig. 37: Clima y precipitaciones
Fuente: Elaboración propia, 2023
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Visuales 

Dentro del analisis del entorno directo predominan colores calidos con diferentes acabados de fachadas como el material que 
predomina es el hormigon y en su minoria piedra y ladrillo, econtramos en la Av. 10 de Agosto que cuentan con edificios de 
alta densidad lo cual el material que predomina en sus fachadas es el vidrio, su topografia por otra parte tiene una inclinacion 
minina del 15% lo que es fundamental para el predio a intervenir.

Fig. 38: Visuales del entorno
Fuente: Elaboración propia, 2023
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Ubicacion del sitio

La ubicacion del predio a interenir se encuentra en al Norte del Distrito Metropolitano de quito, entre los sectores Chaupicruz 
y Jipijapa, en el sector la Y. Su entorno directo cuenta con un 3 hitos referenciales del sector como la Plaza de Toros, Parque la 
Y, Centro comercial la Y.

Fig. 39: Ubicacion del sitio
Fuente: Elaboración propia, 2023
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Flora General
La ubicacion del predio a interenir se encuentra en al Norte del Distrito Metropolitano de quito, entre los sectores Chaupicruz 
y Jipijapa, en el sector la Y. Su entorno directo cuenta con un 3 hitos referenciales del sector como la Plaza de Toros, Parque la 
Y, Centro comercial la Y.

Fig. 40: Flora general de la zona
Fuente: Elaboración propia, 2023
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Analisis de viabilidad

El area de estudio cuenta con 65% de cobertura en lo que viene hacer transporte publico, sus accesos viales se encuentran co-
nectados y servidos a los transportes del sector, de norte a sur ya que en sus vias principales mas aglomeradas se encuentran 
la linea del metro y carros particulares.

Fig. 41: Analisis de viabilidad
Fuente: Elaboración propia, 2023
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CONCLUSIONES

A modo de conclusion el analisis presentado proporciona datos sobre la demografia del sector la Y que se encuentra 
entre Chaupicruz y Jipijapa, eso permite que el proyecto se adapte a las necesidades de los usuarios con el etorno 
imediato, creando asi una iniciativa que contribuya a densificar la parroquia, ya que debido al CBD del sector varias 
parroquias han sido afectadas como lo es el sector la Y, por sus edificaciones en altura.

Por otro lado el analisis fisico aborda otro problemas que son los mas puntuales de la zona, tanto a nivel macro como 
micro, uno de estos es la falta de areas verdes a nivel zonal, ya que carece de este principal elemento natural que nos 
sostiene, dejando al contexto sin considerar como una infraestructura y viabilidad tanto para los usararios, como de 
los que habitan el sector

Despues de llevar a cabo los analisis, se propone la implementacion de un proyecto de caracter multifamiliar ecologi-
co que permitan integrar al usuario y concebir otra manera de entender como este se relaciona con el medio ambien-
te natural, para esto el proyecto incorpora parametros, regenerativos como son huertos, aterrazados con estructura 
verde, zonas de confort y estancia, plaza de bienvenida, garantizando una mejor calidad de vida para los que habitan.
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Nombre del proyecto

Vivienda Multifamiliar Ecologica en el sector la Y.

“Sembrando otra forma de Habitar”

MEMORIA ARQUITECTONICA

Este proyecto de vivienda multifamiliar ecológica se centra 
en la comprensión de la relación entre las personas y el me-
dio ambiente natural. A través de crear estrategias de diseño 
tectónicas, porosas, iluminación natural, ventilación natural, 
áreas de estancia, huertos urbanos y zonas de confort, se 
busca espacios que promuevan la integración y la relación ar-
moniosa entre los usuarios y su entorno directo. Esto no solo 
mejora la calidad de vida de los habitantes, sino que también 
fomenta la conciencia ambiental y la sostenibilidad.

El enfoque principal de este proyecto de vivienda multifami-
liar ecológica es comprender cómo las personas entienden 
y se relacionan con el medio ambiente natural. Para lograr 
esto, se proponen estrategias de diseño que fomentan una 
conexión estrecha entre el usuario y su entorno directo. Estas 
estrategias incluyen elementos tectónicos y porosos que per-
miten una integración armoniosa con el entorno, así como 
la incorporación de iluminación natural, ventilación natural 
y áreas de estancia que promueven el bienestar y la comodi-
dad de los habitantes.

Además, se han considerado aspectos clave como la creación 
de huertos urbanos en las terrazas, que no solo garantizan 
alimentos frescos y saludables, sino que también contribu-
yen a la conexión con la naturaleza y la sostenibilidad am-

3.1 Mi propuesta

Fig. 42: Integracion espacial
Fuente: Elaboración propia, 2023

CONCEPTO

Integracion / Relacion

La idea del concepto viene desde la manera en como se 
relaciona el usuario entre lo construido con lo natural.

Existe la relacion espacial como, accesos y flujos peato-
nales, visuales, emplazamiento, direccion, areas destina-
das para el confort de las personas y usuarios.

biental. Estos huertos cuentan con iluminación directa y ven-
tilación natural para garantizar un entorno propicio para el 
crecimiento de las plantas.



Fig. 43: Conexion directa 
Fuente: Elaboración propia, 2023

ESTRATEGIAS DE IMPLANTACION

Relacion y conexion mediante visuales y acceso directo, 
con flujos de circulacion que se entiendan y se relacio-
nen con el proyecto planteado.

Fig. 44: Vegetacion como protagonista
Fuente: Elaboración propia, 2023

Fig. 46: Espacios de confort
Fuente: Elaboración propia, 2023

Fig. 45: Espacios generados de manera colectiva
Fuente: Elaboración propia, 2023

Espacios Colectivos

Transicion entre areas verdes, zonas de estancia y flujos.

Areas flexibles con vegetacion y relacion
Areas flexibles en planta baja mejora la integracion entre 
usuario y edifico.

Uso de vegetacion permite controlar el ruido y flujo de 
vientos.

3.2 Estrategias
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Fig. 47: Planta baja libre
Fuente: Elaboración propia, 2023

Fig. 49: Orientacion solar
Fuente: Elaboración propia, 2023

Fig. 48: Areas de estancia
Fuente: Elaboración propia, 2023

Fig. 50: Integracion de vegetacion en el edificio
Fuente: Elaboración propia, 2023

Planta baja circulaciones

Aprovechar planta baja libre para espacios de estancia, 
areas verdes y huertos urbanos colectivos.

Iluminacion pensado desde la orientacion del edificio

La ilimunacion no influye de manera directa ya que cuen-
ta, con vegetacion en todas las fachadas.

Espacios de estancia
Zonas de confort, estancia en diferentes partes del pre-
dio.

Vegetacion incluida
Genera zonas de estancia compartidas con confort ter-
mico debido a la implementacion de vegetacion.



Fig. 51: Terrazas accesibles
Fuente: Elaboración propia, 2023

Fig. 53: Visuales entorno directo
Fuente: Elaboración propia, 2023

Fig. 52: Metraje del proyecto
Fuente: Elaboración propia, 2023

Fig. 54: Integracion de vegetacion en el edificio
Fuente: Elaboración propia, 2023

Aterrazados con huertos y estancia

PREDIO A INTERVENIR

Vias conectoras 

Axonometria 
Espacialidades
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Fig. 55: Zonificación burbujas
Fuente: Elaboración propia, 2023

3.3 Zonificación

ZONIFICACION ESQUEMA
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ZONIFICACION DE ESPACIOS

Fuente: Elaboración propia, 2023

Tabla 2: Zonificación espacios privado, publico y semipublico
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NUMERO DE TIPOLOGIAS Y DEPARTAMENTOS

Fig. 56: Tipologias departamentos
Fuente: Elaboración propia, 2023
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Fuente: Elaboración propia, 2023

PROGRAMA ARQUITECTONICO

3.4 Programa Arquitectónico

Tabla 3: Programa arquitectónico

PARTE 1/2
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IMPLANTACION GENERAL
N+0.00

3.5 Planos Técnicos

Fig. 57: Implantación general
Fuente: Elaboración propia, 2023



Fig. 58: Planta Subsuelo
Fuente: Elaboración propia, 2023
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PLANTA BAJA GENERAL

Fig. 59: Planta baja libre
Fuente: Elaboración propia, 2023
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PLANTA PRIMER NIVEL

Fig. 60: Planta primer nivel
Fuente: Elaboración propia, 2023
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PLANTA SEGUNDO NIVEL

Fig. 61: Planta segundo nivel
Fuente: Elaboración propia, 2023
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PLANTA TERCER NIVEL 

Fig. 62: Planta tercer nivel
Fuente: Elaboración propia, 2023
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PLANTA CUARTO NIVEL

Fig. 63: Planta cuarto nivel
Fuente: Elaboración propia, 2023



PLANTA DE CUBIERTA

Fig. 64: Planta de cubierta
Fuente: Elaboración propia, 2023
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Fig. 65: Corte arquitectónico A-A
Fuente: Elaboración propia, 2023

3.6 Corte Arquitectónico
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Fig. 66: Detalle estructura del edificio
Fuente: Elaboración propia, 2023

3.7 Detalles Arquitectónicos
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Fig. 67: Detalle muro ladrillo en fachadas y huertos
Fuente: Elaboración propia, 2023

Detalle muro ladrillo



3.8 Fachadas Arquitectónicas

Fig. 68: Fachada Norte
Fuente: Elaboración propia, 2023

FACHADA NORTE

64



Fig. 69: Fachada Sur
Fuente: Elaboración propia, 2023

FACHADA SUR



Fig. 70: Fachada Este
Fuente: Elaboración propia, 2023

FACHADA ESTE
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Fig. 71: Fachada oeste
Fuente: Elaboración propia, 2023

FACHADA OESTE
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Fig. 72: Iluminacion natural
Fuente: Elaboración propia, 2023

3.9 Cortes diagramales estrategias
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VENTILACION NATURAL

Fig. 73: Ventilacion natural
Fuente: Elaboración propia, 2023
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Fig. 74: Corte Fugado
Fuente: Elaboración propia, 2023

4.0 Corte fugado

70



Fig. 75: Cabezales de ducha que ahorra agua
Fuente: Elaboración propia, 2023

4.1 Estrategias EDGE

Ahorradores de agua
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Ahorradores de agua

Fig. 76: Grifos de cocina que ahorran agua
Fuente: Elaboración propia, 2023
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Fig. 77: Sistema de riego ahorradores de agua
Fuente: Elaboración propia, 2023

Ahorradores de agua
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Fig. 78: Iluminacion eficiente para areas internas
Fuente: Elaboración propia, 2023

Ahorradores de energia
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Fig. 79: Ventilacion natural
Fuente: Elaboración propia, 2023

Estrategias Pasivas
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Fig. 80: Huertos colectivos en aterrazados
Fuente: Elaboración propia, 2023

Estrategias Pasivas
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Fig. 81: Acabado de piso en aterrazados
Fuente: Elaboración propia, 2023

Materiales 
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Fig. 82: Marco de ventana de aluminio
Fuente: Elaboración propia, 2023

Materiales 
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Fig. 83: Caso base y caso mejorado eficiencia energeica
Fuente: Elaboración Propia, 2023

Eficiencia energética

4.2 Tablas comparativas EDGE



Fig. 84: Caso base y caso mejorado
Fuente: Elaboración Propia, 2023

Eficiencia hídrica
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Fig. 85: Caso base y caso mejorado
Fuente: Elaboración Propia, 2023

Materiales
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Fig. 86: Espacialidades
Fuente: Elaboración Propia, 2023

4.3 Detalles Ilustrados
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Fig. 87 Vista desde los pasillos
Fuente: Elaboración Propia, 2023

4.4 Visuales

Visual jardineras espacios
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Fig. 88: Vista Plant a baja libre, espacios
Fuente: Elaboración Propia, 2023

Visual planta baja libre
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Visual huerto urbano

Fig. 89 Vista aterrazados
Fuente: Elaboración Propia, 2023
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