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RESUMEN EJECUTIVO

En las úl  mas décadas, nuestro planeta ha sufrido problemá  cas en el uso, distribución y tratamiento de agua pota-
ble, muchos de estos acontecimientos se deben al calentamiento global y sus efectos, al cambio climá  co, la conta-
minación del agua potable, también se debe al crecimiento territorial sin planifi cación en las ciudades. 

Analizando estas problemá  cas se propone dar posibles soluciones para uso efi cien  ce del agua potable en vivienda, 
ya que es la edifi cación que se construye con mayor demanda a nivel mundial, para ello hemos inves  gado varias 
alterna  vas y sistemas para ahorrar agua, uso efi ciente del agua, captación de aguas lluvias y reu  lización de aguas 
residuales. 

Con esta inves  gación se busca concien  zar a la población del uso efi ciente del agua, la primera fase es inves  ga  va 
donde se evidencia el consumo y usos del agua; las diferentes organizaciones a escala mundial, La  noamérica y a 
nivel nacional buscan de manera imperiosa la preservación de los recursos hídricos. En una segunda fase analizamos 
el entorno donde se piensa aplicar las efi ciencias de agua en una vivienda sostenible; los datos obtenidos serán com-
parados con una vivienda tradicional. En una tercera fase realizamos una compara  va entre una vivienda tradicional 
en la ciudad de Quito y una vivienda sostenible con caracterís  cas similares. 

En una úl  ma fase obtenemos resultados compara  vos; dichos resultados de efi ciencia hídrica los analizamos bajo el 
so  ware de EDGE. EDGE es una herramienta que nos ayuda a calcular estrategias de construcción sostenible a nivel 
energé  cos, hídricos y de materiales sostenibles. 

Finalmente se obtuvo un 41.23% de efi ciencia hídrica en una vivienda, en el cual se implementó grifos con airea-
dores para lavamanos y lavaplatos, inodoros con doble propósito, cabezales de ducha con aireadores, sistema de 
recolección de aguas lluvias, tratamiento de aguas grises, sistemas de riego de jardines, lavavajillas, lavadoras de 
bajo consumo de agua.

PALABRAS CLAVES: EFICIENCIA HÍDRICA, CONSUMO, AGUA POTABLE, TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, 
CAPTACIÓN AGUAS LLUVIAS.         
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ABSTRACT

In recent decades, our planet has suff ered problems in the use, distribu  on and treatment of drinking water; many 
of these events are due to global warming and its eff ects, climate change, contamina  on of drinking water, also due 
to unplanned territorial growth in ci  es.

Analyzing these problems we propose to give possible solu  ons for the effi  cient use of drinking water in housing, sin-
ce it is the building that is built with the highest demand worldwide, for this we have inves  gated several alterna  ves 
and systems to save water, effi  cient use of water, rainwater harves  ng and reuse of wastewater.

With this research it is expected to make the popula  on aware of the effi  cient use of water; the fi rst phase is to 
inves  ga  ve where the consump  on and uses of water are evidenced; the diff erent organiza  ons on a global scale, 
La  n America and na  onally seek the preserva  on of water resources in an impera  ve way. In a second phase, it is
analyzed the environment where we plan to apply water effi  ciencies in a sustainable housing; the data obtained will 
be compared with a tradi  onal housing. In a third phase a comparison between a tradi  onal house in Quito city and 
a sustainable house with similar characteris  cs is made.

In a last phase, compara  ve results were obtained; these water effi  ciency results are analyzed under the EDGE 
so  ware. EDGE is a tool that helps us to calculate sustainable construc  on strategies in terms of energy, water and 
sustainable materials.

Finally, it was obtained a 41.23% water effi  ciency in a house, in which we implemented faucets with aerators for 
sinks and dishwashers, dual-purpose toilets, shower heads with aerators, rainwater collec  on system, gray water 
treatment, garden irriga  on systems, dishwashers, low water consump  on washing machines

KEYWORDS: WATER EFFICIENCY, CONSUMPTION, DRINKING WATER, WASTEWATER TREATMENT, RAINWATER 
CAPTURE.
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ETAPA 1
 Conocimiento previo



La creciente demanda de agua potable para consumo 
humano, agricultura e industria ha llevado a una mayor 
presión sobre los recursos hídricos, especialmente en 
regiones propensas a la escasez de agua, lo que afecta 
tanto a las comunidades locales como a los ecosistemas 
acuá  cos. (Plan V, 2020)

El consumo excesivo de agua sin medida y la contamina-
ción asociada con ac  vidades humanas  enen un impac-
to nega  vo en los ecosistemas acuá  cos. La extracción 
de agua de ríos y lagos puede alterar los fl ujos naturales 
y reducir los caudales ecológicos, afectando la biodiversi-
dad y el hábitat de las especies acuá  cas y terrestres que 
los bordean. (Grupo Tecma Red, 2023)

En el cuidado del medioambiente la huella hídrica juega 
un papel signifi ca  vo ya que es  ma el agua que consu-
mimos, nos ayuda a medir el volumen de agua potable 
que u  lizamos de manera co  diana en nuestras ac  vida-
des diarias, el volumen total de agua potable que se u  -
liza para productos industrializados, servicios que consu-
mes, agua potable des  nada a la agricultura. Su fi nalidad 
es buscar una ges  ón más efi ciente de este recurso que 
cada día se hace más limitado. (UNESCO, 2016)

Problemá  ca
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El aumento de la demanda de agua debido al crecimien-
to demográfi co, la urbanización y el desarrollo econó-
mico ha llevado a la escasez de agua en muchas partes 
del mundo. La huella hídrica, especialmente en sectores 
como la agricultura y la industria, contribuye a la sobre-
explotación de los recursos hídricos, agotando los acuí-
feros y los cuerpos de agua superfi ciales. (Jeron, 2020) 

Figura 1: Reducción Huella Hídrica en una Vivienda.

Elaboración Propia. 2023.  

Figura 2. Can  dad de Agua Requerida para Producción de Alimentos

Fuente: FAO - Estado Mundial de la Agricultura y la Alimentación, (2020)



La contaminación de agua dulce y la falta de acceso la 
obtención y/o captación de agua potable segura pue-
den tener consecuencias graves para la salud humana. 
El consumo de agua contaminada puede provocar en-
fermedades como diarrea. Por ello el recurso hídrico es 
fundamental para la supervivencia de la humanidad y la 
naturaleza completa. (iAgua, 2019)

El cambio climá  co está afectando los patrones de pre-
cipitación y la disponibilidad de agua en diferentes re-
giones del mundo. Esto puede exacerbar la escasez de 
agua y aumentar la vulnerabilidad de las comunida-
des y los ecosistemas. La falta de acceso equita  vo al 
agua potable y saneamiento básico es una realidad en 
muchas partes del mundo. Las comunidades desfavo-
recidas, especialmente en áreas rurales y en países en 
desarrollo, a menudo enfrentan mayores difi cultades 
para acceder a agua limpia y segura. (EPData, 2023)  

El líquido vital para el ser humano y la naturaleza en ge-
neral, el agua, presenta hoy por hoy una escasez brutal 
en el mundo, se defi ne como el punto infl exión y debate 
entre las naciones, en el que se ve afectada por la deman-
da y la poca sa  sfacción en su distribución. (Elkin, 2022) 

La escasez del agua es un concepto alusivo ya que pue-
de analizarse bajo la percepción de oferta y demanda, 
muchos analí  cos hidrólogos discuten sobre este recur-
so hídrico porque la escasez puede ser una construcción 
social, ya que existe cada vez mayor demanda de este 
líquido vital y a su vez las masas de población en las ciu-
dades aumentan, otro punto de análisis puede ser las 
variaciones de patrones a consecuencia del cambio cli-
má  co.  (ONU-DAES, 2015)

A medida que la población mundial sigue aumentando, 
aumenta la competencia por el agua entre diferentes 
sectores, como la agricultura, la industria y el consumo 
domés  co. Esta competencia puede generar confl ictos 
y tensiones tanto a nivel local como internacional. Ve-
mos hoy por hoy que a nivel polí  co se emplean guerras 
inventadas por siempre obtener recursos naturales a la 
fuerza, muchos cien  fi cos, personas alicientes a temas 
hídricos, inves  gadores relatan que el mundo podría 
caer en guerra por recursos hídricos potables. (CCAFS, 
2015)

La agricultura es uno de los sectores que más contribuye 
a la huella hídrica. La escasez de agua y el uso inefi ciente 
del agua en la agricultura pueden afectar la producción 
de alimentos, la seguridad alimentaria y los medios de 
vida de los agricultores. (Arje, 2016)

Figura 3.  Consumo Hídrico a Nivel Mundial, Volumen usado para Elaboración de Productos

Fuente: Climate Change Agriculture and Food Security. CCAFS, (2015)
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El estrés hídrico hace referencia al contexto cuando la 
demanda de agua potable es más alta que la can  dad 
disponible en el sector. El “estrés hídrico” se debido al 
crecimiento demográfi co-económico de asentamien-
tos poblacionales y al cambio climá  co. (Unesco, 2020) 

Población con difi cultad para obtención agua:

Figura 4. Disponibilidad del Agua y Acceso al Agua

Fuente: FACTS, (2015) 

Se es  ma que al menos 3.600 
millones de personas en todo el 
mundo viven en sectores con es-
casez de agua, según el Informe 
mundial de la ONU sobre el de-
sarrollo de los recursos hídricos, 
4.800 a 5.700 millones en el 2050 
podrían sufrir escasez de este re-
curso al menos una vez por mes.

Figura 5: Estrés Hidrico a Nivel Mundial 

Elaboración Propia. 2023.  
La UNESCO indica que el agua es un factor que infl u-
ye sobre el desarrollo social y tecnológico, es una gran 
fuente de bienestar y estabilidad para la humanidad. El 
agua no solo es un recurso esencial para la humanidad, 
es además una fuente para generar energía, la energía 
hidroeléctrica representa el 19% del total de la produc-
ción de electricidad en el mundo. (Unesco, 2020)

Figura --: Datos ONU, Escaces de Agua

Elaboración Propia. 2023.  

El agua, impulsa el desarrollo económico de las nacio-
nes, sos  ene a los ecosistemas de forma saludable y es 
el líquido esencial para la vida. El cambio climá  co se 
manifi esta a través del agua, Nueve de cada 10 desastres 
naturales están relacionados con el agua. (Banco Mun-
dial, 2023)

El crecimiento poblacional, el uso desmedido del agua 
potable, la contaminación en general son componentes 
que afectan principalmente los riesgos para el progreso 
económico, la erradicación de la pobreza y el desarrollo 
sostenible. (Banco Mundial, 2023)

El mundo y su crecimiento rápido  ene consecuencias 
que afectarán de forma desproporcionada a las persones 
con menos recursos y vulnerables. (B. Mundial, 2023) 



El Ecuador experimenta una alta variabilidad en la dispo-
nibilidad de agua debido a sus diferentes regiones geográ-
fi cas. La costa ecuatoriana es infl uenciada por el fenóme-
no de El Niño y La Niña, lo que puede resultar en períodos 
de sequía o inundaciones. Por otro lado, la región amazó-
nica cuenta con una gran can  dad de recursos hídricos, 
pero también enfrenta desa  os relacionados con la ges-
 ón y conservación del agua potable. (El Telégrafo 2014)

La industrialización en el Ecuador agrava la concentra-
ción de dióxido de carbono, esto insta al país a ser sen-
sibles con el medio ambiente y a menorar con el cambio 
climá  co, el país trabaja con dos dimensiones una de 
mi  gación y otra adaptación. La mi  gación por medio 
de polí  cas y cronologías permite disminuir emisiones 
de gases de efecto invernadero, aminorar el consumo de 
combus  bles fósiles promoviendo otros  pos de energía 
como hidroeléctricas, energía eólica y paneles solares, la 
adaptación cosiste en la prevención de los sectores agrí-
colas, forestales e hídricos para reducir la vulnerabilidad 
de los recursos naturales y humanos. (MAE. 2020)

La agricultura es un factor importante en la economía 
ecuatoriana, contribuye signifi ca  vamente a la huella 
hídrica del país. La producción de cul  vos como el ba-
nano, café, cacao y las fl ores requieren una can  dad 
considerable de agua. La ges  ón efi ciente del riego en 
la agricultura, acepta prác  cas sostenibles claves para 
mejorar la huella hídrica en la agrícola. (Cepal, 2020) 

La región ecuatoriana es altamente vulnerable a los 
efectos del cambio climá  co, lo que puede afectar la 
disponibilidad y distribución de recurso hídricos. El des-
congelamiento de los neveros en la región andina,  ene 
implicaciones en la disponibilidad de agua dulce en las 
cuencas hidrográfi cas que abastecen de agua a las dis  n-
tas comunidades y sectores produc  vos. (Fusha, 2020)

Figura 6. Datos Climá  cos Regiones del Ecuador

Fuente:Acuerdo de Paris bajo la convención de NN.UU, 2019  

Figura 7. Emisión de CO2 en Ecuador Informe 2021.

Fuente: Acuerdo de Paris bajo la convención de NN.UU, 2021  

Figura 8. Emisiones de CO2, Toneladas por año en Quito .

Fuente: Secretaría de Ambiente, (2021)  



 El sexto obje  vo de la Agenda 2030 es el Desarrollo Soste-
nible (ODS) establecido por las ONU explica que los habi-
tantes del planeta deben tener acceso equita  vo al agua 
potable, como dato estadís  co se establece que más de 
750 millones de personas es un lujo inalcanzable acceder 
a agua limpia, el ser humano puede vivir sin alimento por 
varios días, pero sin el líquido vital es un recurso funda-
mental para la supervivencia del ser humano. (EOM, 2020) 

El acceso al agua potable debería ser un asunto de pri-
mera línea a escala mundial, ya que existe millones de 
personas que  enen graves enfermedades generadas 
por consumo de agua contaminada o agua no apta para 
el consumo humano, los índices de pobreza necesitan ser 
tratados de manera urgente, repensar el consumo y dis-
tribución del agua, de acuerdo con datos del Banco Mun-
dial, existe unos 220 millones de personas que viven en 
zonas urbanas que no  ene acceso al agua potable. Esta 
escasez puede ser generada por que no haya sufi ciente 
agua potable para ser abastecido en tal asentamiento 
o por mo  vos económicos y polí  cos su infraestructu-
ra no permita ser distribuido con fl uidez. (EOM, 2020) 

La frecuencia de consumo de agua a nivel mundial ha 
incrementado esto debido al aumento de población y al 
uso excesivo se agua potable para regadíos en terrenos 
des  nados a la agricultura entre los años 1960 y 2010 
estos eventos han aumentado en un 30%, el consumo 
de agua potable de uso domés  co se ha quintuplicado 
en los úl  mos 50 años, a nivel agrícola por irrigación ha 
triplicado su u  lización al igual que en la zona indus-
trial ha triplicado su consumo. Se es  ma que por año 
se u  liza 1.970 kilómetros cúbicos por año km3/año 
como agua de uso domés  co y por uso agrícola 1.403 
km3/año de consumo de agua potable. (Europea, 2014)
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La disponibilidad de agua potable en La  noamérica 
puede variar en diferentes países de la región, des-
de aquellos con una gran can  dad de recursos hídri-
cos hasta aquellos que enfrentan escasez de agua. 
Los países con escasez de agua  enden a poseer una 
mayor conciencia sobre la importancia de la con-
servación y el uso efi ciente del agua. (CEPAL, 2021) 

La calidad y la confi abilidad del suministro de agua po-
table  ene algunas variables, las áreas urbanas pueden 
tener una infraestructura de agua más desarrollada, con 
un suministro regular y de alta calidad, mientras que en 
áreas rurales o marginales el acceso al agua puede ser 
limitado y menos confi able. Esto puede infl uir en los pa-
trones de consumo y en la adopción de prác  cas de efi -
ciencia hídrica. (BID,2018)

Se entendería que La  noamérica no tendría problemas 
de consumo y distribución de agua potable, pero la rea-
lidad es muy dis  nta, en el Ecuador existen regiones, 
sectores, barrios que no  enen una buena distribución 
de agua potable, existen problemas desde la captación, 

Figura 9: Distribución de Agua, Escala 0 -10 (de menor a mayor) Datos ONU 2021

Fuente: Elaboración Propia. 2023



suministro y repar  ción, muchos de estos problemas son 
por los asentamientos informales. (Cabezas. 2021)
 
En La  noamérica se están presentando diversas polí  cas 
de consumo de agua, ya que es un desa  o construir un ré-
gimen tanto de recursos naturales como de servicios públi-
cos. “Como indica la CEPAL”, la cual con  ene extractos de 
los estudios elaborados entre los años 2002 y 2020 por el 
equipo de la División de Recursos Naturales (CEPAL,2020)

Estos estudios refl ejan aportes de inves  gación y aseso-
rías en legislación de recursos hídricos, ges  ón del agua, 
manejos de cuencas y redes de distribución, esto ayuda 
a enfrentar la seguridad hídrica, asimismo la implemen-
tación del ser humano al derecho al agua potable a tra-
vés de sistemas sostenibles y resilientes. También está 
ligado a recursos energé  cos y de alimentación de las 
regiones de América La  na, aprovechando sus recursos 
naturales frente a las demandas de la población urbana 
creciente. (Loaiza, 2017)

“

” A este dato le agregamos la conta-
minación de los ríos a donde se disponen las aguas ser-
vidas y donde no hay tratamientos para tal. Este es uno 
de los principales problemas hídricos del país, podemos 
notar que son temas poco tomados en cuenta por las di-
ferentes en  dades gubernamentales del país,  ene una 
excepción con la provincia de Azuay que si  enes planes 
desde las cuencas ubicadas en los páramos. (MAE, 2017)

Expertos coinciden que el país es rico en recursos hídri-
cos, pero a la vez se llega a la conclusión de que existen 
graves problemas en la distribución de estos recursos y 
ponen en riesgo dicha riqueza, Un ecuatoriano, dispone 
en promedio de 43.500 metros cúbicos al año, cuando la 
media mundial es de 7.700 m³. (MAE, 2017) 

En la gráfi ca que nos presenta en la Secretaría Nacional 
de Agua, podemos observar que existe una gran can  -
dad de mal uso de nuestros recursos hídricos, ya que un 
buen porcentaje está des  nado a usos agrícolas, fi n por 
el cual la Agenta 2030 está apelando, para que estos re-
cursos sean des  nados al consumo de agua de la pobla-
ción mas no en gran porcentaje a la agricultura, existen 
varias en  dades que están intentando crear polí  cas de 
regularización de consumo de agua potable. (Senagua, 
2021)

En el Ecuador existe una preocupante variación en la 
disponibilidad de agua, hay zonas con escasez de recur-
sos hídricos, como ejemplo tenemos a la zona seca de 
Guayllabamba, esta parroquia se encuentra dentro del 
Cantón Quito, a unas dos horas de donde planteamos 
nuestro proyecto de efi ciencias para vivienda. (Senagua, 
2021) 

Quito se construyó el proyecto de agua potable ríos 
orientales que busca cubrir el aumento de la demanda 
de agua potable, al trasvasar las aguas de los ríos del sec-
tor de Papallacta y An  sana. La bióloga Rossana Mano-
salvas comenta “lamenta que los proyectos estén calcu-
lados para abastecer el consumo y no para disminuirlo. 
Se piensa mucho en la oferta y se trabaja muy poco en la 
demanda”. (MAE, 2017)

Figura 10: Recuros Hídricos Distribuidos en el Ecuador. Senagua 2021

Fuente: Elaboración Propia. (2023).
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La ciudad de Quito está por inaugurar una plan-
ta en Quitumbe  ene como obje  vo abastecer al 
menos con 100 litros por segundo, pero Quito pro-
duce más de 7.500 y 8.000 litros por segundo en 
aguas residuales, con este dato podemos notar que 
hay una gran faltante de abastecimiento de acuer-
do con la demanda de aguas residuales. (iAgua, 2020) 

Figura 11: Ahorro de Agua en el Ecuador. INEC, Encuentas de Condiciones de Vida, (2014) 

Fuente: Elaboración Propia. (2023). 

Figura 12: Presidencia, Enlace Ciudadano #247

Fuente: Elaboración Propia. 2023.  
La contaminación de esta gran ciudad como Quito puede 
llegar a perjudicar a provincias vecinas como la provin-
cia de Esmeraldas. No existe una polí  ca gubernamental 
que determine como resolver esta agravante, hay tecno-
logía verde para hacerlo. Mientras que la principal causa 
de infecciones de vías urinarias en las mujeres es la mala 
calidad del agua. En el Ecuador 7 de cada 10 personas 
 ene acceso al agua potable, pero en las zonas rurales el 

défi cit es mayor: 5 de cada 10 habitantes. El alcantarilla.

Figura 13: datos obtenidos MAE - 2017

Fuente: Elaboración Propia. 2023.  

do en las zonas rurales es mucho más complicado tener 
acceso. Al menos 2 de cada 10 personas pueden acceder 
a este servicio. (Bone, 2011)

Figura 14: INEC, Alcantarillado y red de agua potable

Fuente: Elaboración Propia. 2023.  

Según el Banco mundial, Ecuador ha realizado avances 
de mejora en el acceso al agua potable, la población  e-
ne mejoras en su abastecimiento. la cobertura de alcan-
tarillado es menor que la del agua potable los cual oca-
ciona que haya problemas de salud.   (B.Mundial, 2020)





Con la problemá  ca analizada con respecto a la huella 
hídrica, cambio climá  co, análisis a escala mundial del 
abastecimiento de recursos hídricos, a escala de La  -
noamérica y a escala nacional; ahorro, consumo y efi -
ciencia de uso del agua, en vivienda, en industrial y en 
agroindustria, análisis de indicadores de sostenibilidad y 
el impacto sobre las masas poblacionales, los crecientes 
asentamientos poblacionales, el impacto ambiental, las 
consecuencias del efecto invernadero, los posibles trata-
dos y convenciones del calentamiento global, frecuencia 
de consumo de agua potable, la mala u  lización de los 
recursos hídricos nos hace re pensar el consumo para un 
mejor futuro.  

Buscar los mecanismos necesarios y posibles para redu-
cir de manera efi ciente la can  dad de agua potable u  li-
zada en ac  vidades co  dianas de una vivienda como uso 
de inodoros, lavado de platos, duchas, lavado de ropa, 
limpieza, entre otras ac  vidades co  dianas. Se puede 
lograr mediante la adopción de tecnologías y prác  cas 
efi cientes, como la instalación de disposi  vos de ahorro 
de agua, como inodoros de bajo consumo, grifos con re-
guladores de fl ujo, sistemas de riego inteligentes, reu  li-
zación de aguas grises o aguas lluvias.

Jus  fi cación

Es importante ges  onar, crear, diseñar y evaluar siste-
mas, estándares del uso efi ciente de recursos hídricos 
en vivienda, ya que estas edifi caciones son las de mayor 
demanda construc  va a nivel mundial, con un diseño 
efi ciente de una edifi cación de tales caracterís  cas po-
demos contribuir a aportar en la huella hídrica, disminuir 
la huella de carbono y mejorar en gran medida la huella 
ecológica con ello se puede evitar en gran porcentaje 
desperdicios y malos usos de recursos que nos brinda la 
naturaleza.  

Podemos conducir culturalmente a las dis  ntas poblacio-
nes a mejorar el uso correcto del recurso indispensable 
para la vida como lo es el agua, para obtener resultados 
posi  vos que avalen este estudio, nuestro ar  culo de in-
ves  gación realizó una compara  va entre una vivienda 
tradicional (caso base) en la ciudad de Quito versus el 
diseño efi ciente de una vivienda sostenible ambos ejem-
plos emplazados en 3 niveles y una terraza accesible, de 
igual manera ambas edifi caciones presentan las mismas 
medidas, caracterís  cas y distribuciones internas, en el 
sector centro norte de la ciudad Quito, barrio Itchimbía.  
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La escasez de agua potable es un problema creciente 
y preocupante. Ya que la población mundial sigue au-
mentando, y la demanda de agua para uso domés  co, 
agrícola e industrial está aumentando. Por lo tanto, es 
fundamental encontrar formas de u  lizar el agua de ma-
nera más efi ciente para garan  zar su disponibilidad sos-
tenible y abastecer a generaciones futuras. 

El consumo excesivo de agua potable en una vivienda 
puede tener un impacto nega  vo en el medio ambiente 
y los ecosistemas locales. La extracción de agua, el trata-
miento y la distribución requieren energía y recursos, y 
el desperdicio de agua puede contribuir a la degradación 
de fuentes hídricas y la pérdida de biodiversidad. 

Cada gota o litro de agua es vital, no podemos darnos el 
lujo de causar desperdicio de ello, desde la captación, 
distribución, uso y reu  lización del agua debe presen-
tarse bajo cierto control, se debe cumplir con los están-
dares establecidos por las dis  ntas en  dades como la 
ONU, CEPAL, Agenda 2030 entre otros que se encargan 
de deba  r la u  lización, menorar la contaminación del 
agua, distribución con equidad de abastecimiento de di-
cho recurso.

Con todos estos acontecimientos esta inves  gación plan-
tea un proyecto de vivienda que se maneje bajo carac-
terís  cas de efi ciencias sostenibles, que dicho proyecto 
presente un diseño que sea amigable con el medio am-
biente, se pretende incorporar estrategias de bajo con-
sumo de recursos, adicionalmente acota obtener el aval 
de una cer  fi cación internacional de sostenibilidad.

La cer  fi cación EDGE incorpora un balance necesario 
para evaluar y validar las estrategias de efi ciencia en los 
materiales de construcción, efi ciencia energé  ca y efi -
ciencia hídrica, dando una brecha de resultados de op-
 mización entre el caso base y nuestro caso mejorado, 

la signifi cancia de sostenibilidad en la arquitectura no es 
un concepto específi co de resultados fi nales  sino de ser 
una tendencia a seguir.



Obje  vo general 

Analizar y evaluar, la efi ciencia hídrica y el impacto ambiental que  ene el proto  po de vivienda ecológica versus el 
proto  po de vivienda tradicional en la ciudad de Quito.  

Obje  vos específi cos 

-Defi nir las variables de efi ciencia hídrica para analizar un proto  po de vivienda y sus caracterís-
 cas e impacto ecológico mediante la huella hídrica.  

-Simular los datos y resultados a través de so  wares y formulas. 

-Comparar los resultados obtenidos a través de gráfi cos, tablas y fi guras. 

- Aplicar los resultados de efi ciencia energé  ca en el proto  po de vivienda unifamiliar.

Obje  vos
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• Huella Hídrica

Uno de los indicadores de la sostenibilidad que nos da 
como gran referencia para la mejora de nuestro planeta 
y parte de sus recursos es la Huella Hídrica, junto con la 
huella de carbono y la huella ecológica. (Soler, 2021) 

El obje  vo principal de la huella hídrica es disponer de 
herramientas e información ú  l sobre el uso del agua po-
table de manera implícita, un indicador fundamental del 
uso del agua potable está basado en el consumo directo 
e indirecto de las ac  vidades co  dianas del ser humano. 
(Soler, 2021) 

Las empresas con el fi n de reducir el impacto del con-
sumo de agua generado durante sus ac  vidades pro-
duc  vas, y consientes de los inconvenientes que para su 
producción traería la disminución de la disponibilidad de 
agua, han comenzado a contemplar en su estrategia la 
ges  ón al recurso hídrico. (Structulia, 2020) 

Como parte de este proceso de Ges  ón, se debe cono-
cer: 
 
a) el uso directo de agua por el productor (producción, 
fabricación y/o ac  vidades de apoyo).

b) el uso del agua indirecto (el uso del agua en la oferta 
del productor de la cadena).

 
(Hepworth, 2002). 

El cálculo de la huella hídrica debe medir el volumen (li-
tros o metros cúbicos) de agua u  lizada en la produc-
ción de cualquier bien y/o servicio.Esto no solo incluye el 
agua incorporada al producto como tal, sino toda aque-
lla agua que de alguna forma interviene en el proceso; 
el agua que se ha podido contaminar, el agua devuelta 
a otra cuenca o al mar e incluso la evaporada. (iAgua, 
2020)

Fundamento Teórico

Figura 15: Huella hídrica

Fuente: Unión Europea, 2021
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Figura 16: Clasifi cación de huella Hídrica

Fuente: Elaboración Propia. 2023.  

La huella hídrica es el resultado de tres indicadores, divi-
didos en colores, en función de la procedencia del agua:

Huella hídrica azul: Se refi ere al consumo de agua super-
fi cial o subterránea de fuentes hídricas renovables, como 
ríos, lagos y acuíferos. Esta es el agua que se extrae de 
fuentes naturales para uso domés  co, agrícola e indus-
trial. (Tecpa, 2022)

Huella hídrica verde: Representa la can  dad de agua de 
lluvia u  lizada por los cul  vos y las plantas durante su 
crecimiento. Esta agua es almacenada en el suelo y se 
evapora o es transpirada por las plantas. La huella hídri-
ca verde se asocia principalmente con el sector agrícola. 
(Tecpa, 2022)

Huella hídrica gris: Hace referencia a la can  dad de agua 
necesaria para diluir y transportar los contaminantes ge-
nerados por la producción de bienes o servicios. Mide el 
volumen de agua necesaria para cumplir con los están-
dares de calidad del agua establecidos.La huella hídrica 
gris se u  liza para evaluar el impacto ambiental de la 
contaminación del agua. (Tecpa, 2022)

El término huella hídrica es bastante reciente: este indi-
cador  ene tan sólo 12 años de vida y se debe a Arjen Y. 
Hoekstra, un profesor del Ins  tuto para la Educación del 
Agua de la Unesco, quien lo inventó en 2002, defi nién-
dose como el volumen total de agua dulce usado para 
producir los bienes y servicios que consume un individuo 
o una comunidad. (F.Aquae, 2020)

Es decir, la huella hídrica es un indicador de uso de agua 
que  ene en cuenta tanto el uso directo como indirecto 
por parte de un consumidor o productor y, gracias a él, 
se puede establecer la situación de consumo o afecta-
ción de los recursos hídricos y desarrollar estrategias que 
permitan su op  mización y la reducción de los impactos 
ambientales asociados. (F. Aquae, 2020)

Figura 17: huella de carbono.

Fuente: Secretaría de Ambiente, (2021)  



• Arquitectura en el desarrollo sostenible 

Figura 18: Enfoque Arquietctura Sostenible

Fuente: Vasquez, 2016 

Las úl  mas dos décadas ha sido más recurrente el tér-
mino de la bioconstrucción, ya que esto aporta a la sen-
sibilidad del desarrollo sostenible en la arquitectura, se 
busca de manera imperiosa reducir el impacto ambiental 
asociado a la industria de la construcción. La arquitectu-
ra sostenible  ene en cuenta el impacto de la construc-
ción de las edifi caciones durante su ciclo de vida, des-
de sus inicios proceso y fabricación de materiales en la 
etapa de construcción, durante el uso del bien inmueble 
hasta su misma demolición o culminación de función en 
el período de vida ú  l. Se considera los recursos que se 
 ene planteado u  lizar, gastos por consumo de energía 

eléctrica y agua potable, mano de obra y al fi nal usar de 
manera efi caz los residuos que generan las edifi caciones. 
(Ba  aglini,2018)

La ONU en el año 2015 establece los nuevos Obje  vos 
de Desarrollo Sostenible (ODS), que se pretenden consu-
mar en la Agenda 2030, está diseñado para cumplir por 
17 metas que pretenden lograr un mejoramiento en la 
calidad de vida de forma global, posee una gran base en 
tres ejes fundamentales en su ideología: análisis con el 
medio ambiente, estudio a nivel social y mejoramiento 
de la economía, todas estas ideas permanentemente in-
tegrados y dependientes el uno del otro (ONU,2018). 

El desarrollo sostenible es directamente proporcional 
a la sostenibilidad en sí, tomando en cuenta que es la 
caracterís  ca que se le otorga a aquello que actúa consi-
derando la degradación y devastación del medio natural, 
pero que al mismo  empo asegura una buena y equita-
 va forma de vida para toda la población. Esto dice Lira 

(2018). Sin embargo, López (2015) afi rma que, la sosteni-
bilidad es un concepto más complejo y ambiguo, donde 
se deben tomar en cuenta dos óp  cas como son: a) la 
intención de llegar a la sostenibilidad y b) las condiciones 
para que se dé la sostenibilidad. 

Figura 19: Promedios de u  lización de recursos

Fuente: Vasquez, 2016 
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Uno de los principales obje  vos de la arquitectura soste-
nible es la reducción de los impactos ambientales, asu-
mir los criterios de implementación de efi ciencias dentro 
del diseño y construcción de edifi caciones, sin dejar de 
lado el confort y el bienestar de los usuarios, abordando  
aspectos de salud, así como la estabilidad emocional de 
las personas, todo esto relacionado de manera armóni-
ca con la tecnología, esté  ca y vinculación con el entor-
no inmediato, a esto le sumamos condiciones mínimas 
acús  cas, estructurales, térmicas, tanto en los materia-
les a ser sados como en instalaciones. (Grupo Tecma 
Red, 2023)

En tanto un diseño sostenible debe cumplir parámetros 
bioclimá  cos, donde el diseño arquitec  co op  mice 
aspectos de iluminación, ven  lación, recursos hídricos, 
aprovechar las condiciones climá  cas y ecosistemas del 
entorno, estos aspectos deben usarse de manera mesu-
rada para poder ser ejecutadas de acuerdo a las dis  ntas 
realidades económicas de la sociedad, así se logrará un 
equilibrio retribuyendo al medio ambiente los recursos 
que nos genera, sobre todo creando conciencia humana 
de habitabilidad sostenible. (Lira, 2018)

La modulación más común de arquitectura sostenible 
es creando una arquitectura de ecoefi ciencia, que basa 
su concepto de crear bienes u  lizando menos recursos 
y además generando menos basura y polución, los ser-
vicios básicos también están encaminados a mejorar la 
huella ecológica minimizando el impacto ambiental y 
mejorar las dependencias económicas, esta arquitectura 
sostenible da respuesta al agotamiento de los recursos 
proponiendo lineamientos de desarrollo de habilidades 
sostenibles con las herramientas necesarias para enfren-
tar esta conciencia de desgaste de recursos y consumo 
masivo de los mismo. (Garzón, 2021) 

(Mierendorff , 2023) comenta que la arquitectura sosteni-
ble no se centra solamente en la construcción de obras, 
se analiza desde la creación del diseño arquitectónico, 
procesos de creación o de industrialización de los mate-
riales de construcción, el deterioro y mantenimiento de 
los proyectos, en cambio (Ba  aglini, 2018) sos  ene que 
la arquitectura sostenible solo busca u  lizar técnicas y 
materiales respetuosos con el medio ambiente durante 
el proceso de la construcción. 

Nos encontramos en un mundo donde la población cre-
ce rápidamente y los recursos son limitados cada vez 
más, la arquitectura sostenible se presenta como una 
alterna  va viable para garan  zar la habitabilidad y la ca-
lidad de vida de las personas, entonces la arquitectura 
se presenta como un pensamiento que engloba todo y 
no únicamente como la creación de un bien inmueble. 
(Mierendorff , 2023)

Figura 20: Ciclo de vida de los materiales

Fuente: INFINITIA CONSULTING, 2020  



Los arquitectos que están ligados directamente a la cons-
trucción sostenible deben tener un pensamiento que los 
lleve a emplear sistemas de diseños que aprovechen 
materiales desechables ya que muchos de los materia-
les creados para la construcción  enen un desperdicio 
energé  co en su fabricación, así como también en el 
transporte de largas distancias, y a su vez reu  licen estos 
materiales de manera efi ciente. (Ba  aglini, 2018)
 
El (Grupo Tecma Red, 2023) sos  ene que los diseños 
sostenibles incorporan elementos como la iluminación 
natural, la vegetación en cubiertas y fachadas, y el uso 
de materiales de construcción locales y sostenibles son 
prescindibles. Los procesos de construcción son muy 
amigables con el medio ambiente, minimizando al máxi-
mo el transporte de los materiales y apoyando al uso de 
materiales locales, creando una arquitectura vernácula 
en muchos casos, esto debe incorporar una ges  ón de 
reu  lización de residuos, aislamientos en las fachadas 
que den confort interior, que no invada la contaminación 
audi  va y minimizar al máximo el uso de calefacción y re-
frigeración, así se lograría evitar gastos excesivos de los 
servicio, así aumentarían las efi ciencias.

Figura 21: edifi caciones sostenibles que conllevan

Fuente: Grupo Tecma Red, 2023  

(Entrevista, 2011) El arquitecto Carlos Ferrater manifi esta 
que la arquitectura sostenible ideal sería la arquitectura 
vernácula, toda aquella arquitectura que  ene en cuenta 
los dis  ntos desa  os del clima, orientación solar, inercia 
térmica y semblantes directos de la ven  lación. Existen 
problemas con la cues  ón del agua y la energía, si una 
edifi cación empieza por ser considerada desde desaguar 
como lo realizó el Partenón como máximo ejemplo de 
llevar hasta la úl  ma gota de agua a la base del edifi cio 
y esta agua pueda ser recogida empezamos con un gran 
ahorro energé  co y de agua.

(Entrevista, 2011) el arquitecto Carlos Ferrater desde su 
punto de vista dice que es importante el control del agua 
a través de dis  ntos canales o redes separadas de distri-
bución y almacenamiento, y también es muy importan-
te que el agua sea controlada por elementos sanitarios, 
esto es un parámetro que permite a la construcción de 
un proyecto ser amigable con su hábitat.

Figura 22: U  lización de recursos hídricos

Fuente: Elaboración Propia, 2023
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• Efi ciencia hídrica enfocada a reducir la huella de                           
carbono en la arquitectura.

La efi ciencia hídrica se refi ere a la forma en que se u  -
liza y se ges  ona el agua de manera efi ciente. En todo 
el mundo, la problemá  ca de la efi ciencia hídrica es un 
tema de preocupación creciente debido al aumento de 
la población, el cambio climá  co, la construcción de edi-
fi caciones acelerada y el aumento de las emisiones de 
CO2. (Pascual, 2016) 

El obje  vo principal de la efi ciencia hídrica es op  mizar 
el uso y consumo del agua, minimizando las pérdidas y 
maximizando los benefi cios obtenidos de cada unidad 
de agua u  lizada. Esto implica la implementación de tec-
nologías y prác  cas que reduzcan el consumo de agua 
sin comprometer la calidad y su rendimiento. (Pascual, 
2016)    

Figura 23: Cambio climá  co suelo

Fuente: Pascual, 2016

La efi ciencia hídrica se basa en un enfoque integral de la 
ges  ón del agua, las demandas de uso del agua, inclu-
yendo el consumo humano en la vivienda, ya sea esta en 
su construcción y/o en su uso como tal. Se busca equi-
librar las diferentes necesidades y prioridades del uso 
correcto del agua, esto no quiere decir que debamos u  -
lizar menos can  dad de agua o recortes agua, sino más 
bien dar un enfoque apropiado al uso del agua potable 
y al uso del agua no potable (riego de jardines, piezas 
sanitarias como inodoro, etc.) se crea conciencia del uso 
del agua. (Pascual, 2016)
  
La efi ciencia hídrica se benefi cia de la inves  gación, la 
innovación y el desarrollo de nuevas tecnologías y en-
foques. Esto incluye sistemas de medición y monitoreo 
del agua, tecnologías de tratamiento y reu  lización del 
agua, sistemas de riego inteligente, entre otros. La im-
plementación de tecnologías avanzadas puede ayudar a 
op  mizar el uso del agua y reducir las pérdidas en todas 
las etapas del ciclo hídrico. (Eduardo Báez, 2020)

La empresa chilena Hidro Técnica (2023) comenta que la 
efi ciencia hídrica parte con hacer más y mejor con menos 
can  dad de agua, ya que el agua es un recurso primor-
dial para las generaciones futuras. La efi ciencia hídrica 
implica la implementación de medidas de conservación 
del agua, que incluyen la reducción de fugas en sistemas 
de distribución, el uso de tecnologías en bajos fl ujos de 
presión de agua, la reu  lización y reciclaje del agua, la 
captación de agua de lluvia y la promoción de prác  cas 
de uso responsable del agua en la vivienda. 

Los recursos hídricos hoy muestra ser un desa  o para 
muchos países, con el acelerado cambio climá  co en 
La  noamérica se están implementando regulaciones y 
polí  cas que busca controlar los recursos hídricos para 
reducir los impactos ambientales generados por la in-
dustria de la construcción. La sequía es cada vez más



evidente, se requiere innovar e incorporar tecnologías 
sostenibles, el riego efi ciente en la agroindustria, toman-
do en cuenta que la agricultura u  liza más del 64% del 
agua potable, (dato del MAE) hacer un mejor uso de las 
aguas lluvias. (Hidro Técnica, 2023)

Figura 24: U  lización de agua en una vivienda.

Fuente: Secretaría de Ambiente, (2021)  
En el Ecuador, se están explorando nuevas tecnologías 
y prác  cas de construcción más sostenibles, como el 
uso de materiales de construcción ecológicos, el diseño 
de edifi caciones más efi cientes en términos de energía, 
efi ciencia hídrica, reu  lización de aguas residuales y la 
implementación de técnicas de construcción más lim-
pias y menos intrusivas. A medida que se avanza en la 
construcción sostenible, se espera que se reduzcan los 
impactos ambientales generados por la industria de la 
construcción. (Estrada, 2022)
 
Paula Yuste (2014) comenta que la efi ciencia hídrica tam-
bién se centra en la educación y la concienciación de la 
población sobre la importancia del agua como recurso 
limitado y la necesidad de u  lizarla de manera respon-
sable. 

Se promueve la adopción de hábitos y comportamien-
tos que reduzcan el consumo excesivo de agua, así como 
la difusión de información sobre las mejores prác  cas y 
tecnologías disponibles.

A nivel social y polí  co debemos tomar una postura ra-
cional con respecto al uso responsable del agua, estos 
van de la mano con avances en tecnología enfocados al 
consumo y saneamiento efi ciente para lograr solucio-
nes efec  vas, tanto a nivel urbano, agrónomo y de uso 
domés  co. Los usuarios en las edifi caciones en altura 
consumen agua potable y generan aguas residuales que 
en su mayoría no han sido tratadas. Existen estrategias 
verdes, para el ahorro y la efi ciencia en el uso del agua, 
que se pueden aplicar en el diseño y mantenimiento de 
los edifi cios. (Paula Yuste, 2014)

El uso del agua es el factor principal que debemos men-
talizarnos para un cambio futuro. Este elemento ha es-
tado bajo el radar arquitectónico y ha sido protagonista 
de soluciones sostenibles desde que se implementaron 
polí  cas de recursos y consumo hídrico. El agua es un 
elemento intrínseco en la arquitectura, al entorno inme-
diato, a la sociedad, al clima. (Uribe, 2015)

Figura 25: U  lización de agua potable a nivel Macro

Fuente: Secretaría de Ambiente, (2021)  
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• Implementación de la Sostenibilidad en la Vi-
vienda de Quito.

La vivienda sostenible es aquella residencia que aprove-
cha todos los recursos directos disponibles en su entorno 
para reducir el consumo energé  co, recursos hídricos, 
mejoramiento de materialidad y confort minimizar el 
impacto ambiental de manera que se conserve el medio 
en el que se ha construido. Por lo cual, a la arquitectura 
sostenible se la conoce como aquella arquitectura que, 
desde su diseño, planifi cación, se piensa en la efi ciencia 
de los materiales y su ciclo de vida, el impacto de los edi-
fi cios su entorno inmediato y la sociedad que lo precede. 
(LATAM, 2019)

La vivienda al ser la edifi cación a escala mundial con ma-
yor demanda en su construcción podría tener el poten-
cial de reducir las emisiones de carbono a gran nivel. La 
arquitectura debe contrastar con el medio ambiente y no 
dar una postura de desconcierto con la naturaleza; la re-
volución industrial promovió dicha desconexión, porque 
impulsó el uso de materiales creados de manera masi-
va por crear demandas de trabajo, se crearon sistemas 
construc  vos con altas demandas de energía contami-
nantes. (Fernández y Morillón, 2021).

Figura 26: resumen sostenibilidad

Fuente: Elaboración propia, 2023

Figura 27: Vivienda sostenible, 

Fuente: Mapfre, 2023  

Las viviendas sostenibles están diseñadas y construidas 
para minimizar su impacto en el medio ambiente. Esto 
se logra mediante el uso efi ciente de recursos naturales, 
la reducción de emisiones de carbono, reu  lización de 
recursos hídricos, la generación de menos residuos du-
rante el proceso de construcción y a lo largo de la vida 
ú  l de una vivienda. (Mapfre, 2023)

Las viviendas sostenibles incorporan tecnologías y prác-
 cas que reducen el consumo de agua potable, como gri-

fos de bajo fl ujo, inodoros de doble propósito, captación 
y reu  lización de aguas pluviales, sistema de recolección, 
tratamiento, distribución y reu  lización de aguas grises. 
Esto ayuda a conservar este recurso vital y contribuye a 
enfrentar la escasez de agua en algunas regiones. 

Al optar por una vivienda sostenible, los usuarios están 
contribuyendo a la protección del medio ambiente y al 
desarrollo sostenible, lo que promueve un futuro más 
saludable y equita  vo para las generaciones futuras.



Patrones de diseño.

Prác  ca estratégica de equipamientos, mixtura de usos 
y distancias máximas para ocio, deporte, recreación, tra-
bajo y servicios de no uso del vehículo privado. (Vasquez, 
2016) 
 
Edifi cios e infraestructura.

Disminución del consumo hídrico, energé  co y el im-
pacto ambiental mediante con el entorno inmediato y la 
planifi cación territorial de asentamientos de viviendas e 
infraestructuras sustentables. (Vasquez, 2016)

Desde una perspec  va sostenible

Construir y proyectar ciudades que promuevan el cuida-
do del medio ambiente, de una manera económicamen-
te fac  ble, prevaleciendo el benefi cio de la sociedad sin 
discriminación social y con viabilidad de mejoras para las 
futuras generaciones. (Vasquez, 2016)

Ubicación inteligente

Análisis de distancias de recorridos, conec  vidad y redes 
viales, infraestructuras de transportes masivo y de inte-
rés sostenible y equipamientos existentes de acuerdo 
con los radios de asentamiento poblacional. (Vasquez, 
2016)

Figura 28: Desarrollo Urbano Sostenible

Fuente: Vasquez, 2016

• Desarrollo Urbano sostenible.
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Diseño bioclimá  co

Disminución del consumo energé  co mediante el apro-
vechamiento y captación de recursos naturales como los 
rayos UV de la estrella solar. (Vasques, 2016)

Energía y atmósfera

Op  mización de la energía requerida en los dis  ntos am-
bientes de una edifi cación, sabiendo orientarla de acuer-
do a la ubicación del sol y cumpliendo conciencia del uso 
de implementos que desgastan energía. (Vasquez, 2016)

Manejo de materiales

Uso efi ciente de materiales propios del lugar, reducción y 
ges  ón de los recursos de la construcción de fácil acceso. 
(Vasquez, 2016)

Manejo sustentable del agua

Reducción efi ciente en  empos de uso de dicho recurso, 
reciclado y reu  lización de aguas lluvias, tratamiento de 
aguas grises para ser reu  lizadas, uso efi ciente y trata-
miento del agua. (Vasquez, 2016)

• Enfoque Arquitectura Sostenible

Figura 29: Enfoque Arquitectura Sostenible

Fuente: Vasquez, 2016 



En contraste, Velázquez et. al (2007) apunta que hoy en 
día más allá de sa  sfacer una necesidad básica, la vivien-
da prioriza el confort y el diseño interior, y es clave invo-
lucrar varias disciplinas asociadas a la arquitectura para 
la conformación ésta. Las variaciones de la vivienda son 
cada vez más notorias y dependen de condiciones geo-
gráfi cas y culturales del entorno. Por lo que se entende-
ría que, si bien la vivienda no ha perdido su caracterís  ca 
de protección al usuario, en la actualidad aborda varios 
aspectos de diseño, entre los que se puede incluir la mis-
ma sostenibilidad. 

Parte de las caracterís  cas de la vivienda sostenible es 
alcanzar el máximo de sus efi ciencias, tanto energé  -
co como hídrica, y así reducir el impacto en el entorno, 
conviene integrar a estas efi ciencias espacios verdes, ya 
sean en ver  cal o en sus cubiertas de manera horizon-
tal, al igual que es fundamental la creación de materiales 
construc  vos que permitan alcanzar niveles altos de ais-
lamiento térmico, es preciso manejar un lenguaje de re-
ciclaje y reu  lización de los materiales. (Latam Ges  ón, 
2019)

El desarrollo de viviendas en América La  na y el Caribe 
(ALC) sigue siendo un gran reto, a este reto se le debe 
considerar aspectos como la vulnerabilidad del cambio 
climá  co y los aspectos de posibles catástrofes naturales 
de cada región, Landeta (2023) acota que en materia de 
construcción las nuevas generaciones deben apuntar a la 
vivienda social sostenible, porque es necesario tomar ac-
ciones con este  po de vivienda ya que es una realidad el 
défi cit precario que excite en la elaboración de viviendas 
hoy por hoy en las periferias y barrios marginales. 

En el Ecuador estamos inmersos en medio de falta de 
conciencia con respecto a creación de proyectos ar-
quitectónicos con mecanismos enfocados a sistemas

sostenibles, en su mayoría seguimos en diseños de edi-
fi caciones tradicionales sin realizar un estudio previo de
efi ciencias, debemos tomar en cuenta que en la vivienda 
regular en la ciudad de Quito posee temperaturas bajas 
en promedio, estas oscilan entre los 9 y 14 grados en las 
noches. (Venegas, 2022)

La ciudad de Quito en el día posee gran apreciaron y cap-
tación de rayos UV, que pueden ser bien u  lizados para 
calefacción de las edifi caciones e iluminación de espacios 
urbanos, así mismo por la can  dad de horas que recibe 
la ciudad estos rayos puede tomar esta iluminación para 
alumbrar dis  ntos ambientes o espacios y así crear me-
nos derroque de energía y consumo. Estos aportes nos 
ayudan a crear edifi caciones sostenibles. (Apive, 2018)

Quesada (2018) propone que debiesen exis  r métodos 
de inves  gación para observar y analizar una serie de 
desempeños específi cos de la vivienda y sus partes, las 
cuales permitan considerar la calidad del proyecto y cer-
 fi car el expectante desempeño de las viviendas en base 

a indicadores de sustentabilidad apropiados, se debe im-
plementar estrategias sostenibles que puedan contribuir 
con la u  lización de espacios en viviendas tradicionales 
dado un giro a la perspec  va de sostenibilidad.

La efi ciencia en la vivienda en Quito posee uno de los pa-
radigmas principales que apuntan a la reu  lización de re-
cursos, disminuyendo los posibles impactos que puedan 
presentarse, siendo impulsivo con el entorno para obte-
ner una vivienda segura y confortable, también se debe 
conllevar el criterio del funcionamiento del inmueble, 
que permita disfrutar con un menor consumo de agua, 
mayor entrada de aire y una can  dad de luminiscencia 
constante en el día. (Alban, 2022) 

41



Figura 30. Arquitectura Sostenible en vivienda .

Fuente:INFINITA CONSULTING, 2020 



Estudios de Caso

Referente Internacional

CASA - VV AURA

Datos generales

Autor: VV Building 
Ubicación: Nagarbhavi
Bangalore Karnataka – India

Figura 31: Fachada Principal. Casa VV Aura - India.
Fuente: EDGE, 2021

Figura 32: Plantas arquitectonicas Casa VV Aura
Fuente: Página ofi cial VV Buildind, 2021
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Figura 33: Plantas arquitectonicas Casa VV Aura
Fuente: Página ofi cial VV Buildind, 2021



• Síntesis del proyecto

VV Aura es una edifi cación mul  familiar comprendida en 
5 niveles,  con un ingreso frontal hacia la calle, en plan-
ta baja se encuentra el área de parqueaderos, una mini 
suite, posee dos circulaciones ver  cales, una por medio 
de un ascensor biométrico y el otro por 18 gradas dando 
una altura entre niveles +3.24m, en primera planta alta 
posee un departamento completo (sala, comedor, coci-
na, 3 habitaciones, 1 baño completo, ½ baño, lavandería, 
balcón) en segunda y tercera planta alta consta de un 
dúplex, consta de (3 habitaciones cada una con baño in-
terno y ves  er, ½ baño, sala, comedor, cocina, lavandería, 
estudio, balcones, corredores) en el úl  mo nivel existe 
una suite y el área comunal con una vista privilegiada.
posee un departamento completo (sala, comedor, coci-
na, 3 habitaciones, 1 baño completo, ½ baño, lavandería, 
balcón) en segunda y tercera planta alta consta de un dú-
plex, consta de (3 habitaciones cada una con baño inter-
no y ves  er, ½ baño, sala, comedor, cocina, lavandería, 

• Análisis Arquitectónico

VV Aura, una casa independiente cer  fi cada EDGE y cer-
 fi cada internacionalmente que combina lujo y sostenibi-

lidad con un diseño compa  ble con Vastu (es una an  gua 
doctrina hinduista que trata sobre la infl uencia de las le-
yes de la naturaleza en las construcciones humanas). y pa-
neles solares fotovoltaicos ecológicos con menor energía 
empleada en la creación de materiales de construcción, 
es catalogada como una casa hermosa y responsable con 
el medio ambiente, V V Aura está cer  fi cado por GBCI, 
un organismo de cer  fi cación reconocido mundialmente 
para prác  cas de construcción sostenible.

• Análisis Efi ciencia Hídrica

Los creadores de VV Aura son el grupo VV Builders, un 
desarrollador y contra  sta inmobiliario líder, en apor-
ta ciones en efi ciencias en edifi caciones de vivienda, en 
este caso VV Aura se caracteriza por ser una edifi cación 
que recicla las aguas lluvias para riegos de jardines que 
se evidencian de manera ver  cal en los dis  ntos niveles 
de la edifi cación, así aporta reduciendo el impacto am-
biental en su entorno. También la edifi cación presen-
ta cabezales de ducha de bajo fl ujo, grifos de bajo fl ujo 
para baños privados, inodoros de bajo fl ujo para baños 
privados, grifos de bajo fl ujo para fregaderos de cocina 
y tener una mejora en el manejo de efi ciencia hídrica.-

La implementación de tecnologías sostenibles intenta ir 
más allá de la op  mización y los recursos, intentan co-
nectar las formas de vida de los ocupantes con las del 
ecosistema natural. 

Figura 35: Plantas arquitectonicas Casa VV Aura
Fuente: Página ofi cial VV Buildind, 2021



Estudios de Caso

Referente La  noamericano

EDIFICIO QUATTRO

Datos generales

Autor: Cuatro Álamos 
Ubicación: Jr. Quiroga 446, Tambo De Monterri-
co, San  ago de Surco, Lima – Perú.   

Figura 36: Fachada Principal. Edifcio Qua  ro - Perú
Fuente: EDGE, 2022

• Síntesis del proyecto

La edifi cación Qu4tro es un proyecto exclusivo de solo 7 
departamentos diseñados bajo el surco de op  mización 
de espacio y función. Los departamentos estarán distri-
buidos en cuatro pisos, semisótano y azotea. La ubicación 
del edifi cio es privilegiada,  ene en su entorno inmediato 
espacios de estancia, como amplias áreas verdes. Estas 
áreas verdes se intersecan en la edifi cación, cada depar-
tamento cuenta con un ambiente de uso fl exible que po-
drás que podrán ser adecuados de acuerdo los usuarios 
que lo adquieran.
El proyecto arquitectónico ofrece un espacio interior con 
juego de jardineras, posee vistas privilegiadas desde cada 
departamento, lo cual contribuye a logar un ambiente de 
mucha tranquilidad, con sus balcones y terrazas también 

Figura 37: Plantas arquitectónicas, Casa Qua  ro
Fuente: Página Ofi cial Cuatro Álamos, 2022
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permite disfrutar del aire libre y seguridad. Cuenta con 
ascensor para acceder a todos los niveles, un lobby que 
da a la calle principal, posee parqueadero en planta baja 
con dos accesos.

• Análisis Arquitectónico

El Departamento 101 es un Dúplex:  ene una terraza en 
el primer piso y un jardín en el piso inferior. Sus ambien-
tes pueden disfrutar tanto de la vista exterior como del 
espacio interior que ofrece el edifi cio. Cuenta con una 
gran sala, un comedor conectado a la terraza, cocina, dos 
dormitorios + un ambiente adicional (mul  función) que 
se puede usar como sala de estar, home offi  ce o estudio.
El Departamento 102 es un Flat (es un departamento 
construido dentro de un edifi cio, de estructura de mate-
rial noble, con vistas a la calle, las medidas oscilan entre 
100 m2 hasta unos 250 m2) con un moderno diseño, su 
espacio central está compuesto por la sala comedor y co-
cina, se abre hacia la terraza permi  endo disfrutar de jar-

• Análisis Efi ciencia Hídrica

Este proyecto presenta una alta capacidad de efi ciencia 
hídrica, los sistemas integrados en esta vivienda son va-
riados e innovadores como cabezales de ducha de bajo 
fl ujo, grifos de bajo fl ujo para baños privados, inodoros 
de bajo fl ujo para baños privados, grifos de bajo fl ujo para 
fregaderos de cocina. Todas estas herramientas o imple-
mentos muestran ser amigables con el medio ambiente 
marcando su huella ecológica.

dineras y el aire libre. El segundo dormitorio podrá usarse 
de acuerdo con las necesidades ya sea como estar, home 
offi  ce, estudio o dormitorio.

Departamento 201/301: este  po de Flat es la suma de 
un buen diseño más una correcta distribución. Cuenta 
con ambientes amplios y funcionales. La cocina se integra 
a la sala y al comedor creando un ambiente amplio que se 
prolonga hasta el balcón. 
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Figura 38: Plantas arquitectónicas, Casa Qua  ro
Fuente: Página Ofi cial Cuatro Álamos, 2022

Figura 39: Plantas arquitectónicas, Casa Qua  ro
Fuente: Página Ofi cial Cuatro Álamos, 2022



Estudios de Caso

Referente Nacional

PRADERA DE CARANQUI

Datos generales

Autor: Constructora EMCOPRODE.
Ubicación: Pasaje J, Entre Av. Del Retorno y Av. 
Atahualpa Ibarra, Imbabura, Ecuador.

Figura 40: Fachada Principal. Pradera de Caranqui - Ecuador
Fuente: EDGE, 2019

Figura 41: Plantas arquitectónicas.
Fuente: Página Ofi cial Constructura EMCOPRODE, 2019

• Síntesis del proyecto 

Praderas de Caranqui es un proyecto de vivienda desa-
rrollado con una profunda conciencia de sostenibilidad 
ambiental marcando su huella ecológica con el entorno 
inmediato; logra un ahorro de energía del 59 %, gracias 
a EFFICOT Son una organización internacional especia-
lizada en Sistemas de Ges  ón de Energía CEM® e ISO® 
50001, Auditorías Energé  cas, Efi ciencia Energé  ca, Au-
toma  zación Industrial, Comunicaciones Industriales, 
Cer  fi caciones de Construcción y Operación Sostenible 
(EDGE®, LEED®, WELL™, FITWEL®).
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Dicha constructora logra u  lizar recursos de forma efi -
ciente,  enen un impacto claramente posi  vo tanto en 
el bolsillo de los propietarios como un fuerte énfasis en 
la reducción del impacto ambiental, esta construcción 
ecoefi ciente presenta una iluminación comunal fotovol-
taica, calentamiento de agua 100% solar, chimeneas eco-
lógicas de bioetanol. 

Este proyecto, Praderas de Caranqui ha recibido la cer  -
fi cación EDGE Advanced de GBCI. 

La ubicación del predio está emplazada en una zona es-
tratégicamente escogida por su armonía y tranquilidad, 
con una vista inigualable de Ibarra, hacia el volcán Co-
tacachi. El proyecto promueve una profunda conciencia 
hacia el Medio Ambiental y de Efi ciencias tanto hídricas, 
como eléctricas y de materiales, ayudando a reducir los 
costos en servicios básicos.

• Análisis Arquitectónico 

La vivienda es ecológicamente sustentable, presenta mo-
dernismo cúbico, elegantes y construida en dos plantas, 
posee: área de ingreso, cuarto de estudio, sala, come-
dor, cocina abierta una con isla central y acceso directo 
al pa  o posterior, 3 habitaciones, 2 baños completos y ½ 
baño, sala de estar en la segunda planta y varios jardines 
internos y balcones. 

Posee acabados de alta calidad y ecoefi cientes, sistemas 
inteligentes de domó  ca, garaje para 2 vehículos

• Análisis Efi ciencia Hídrica 

La vivienda presenta inodoros de doble descarga para 
mejor uso del agua potable y cabezales de ducha para 
regulación del agua y grifos de bajo fl ujo para fregaderos 
y lavabos de cocina. Con esto el coste de servicios baja 
en gran medida.

Las edifi caciones que logran reu  lizar sus recursos hí-
dricos de forma efi ciente y logran la capitación de otras 
energías  enen un impacto posi  vo, al bolsillo del pro-
pietario de una vivienda sostenible y al medio ambiente, 
reduciendo el impacto ambiental. 

Según la fi rma de constructores Emcoprode dice que 
existe un ahorro anual de energía eléctrica y agua pota-
ble $836,oo

Figura 42: Plantas arquitectónicas.
Fuente: Página Ofi cial Constructura EMCOPRODE, 2019 Figura 43: m3/mes/casa

Fuente: Página Ofi cial Constructura EMCOPRODE, 2019
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Metodología

Introducción: 

Para el trabajo inves  ga  vo el desarrollo metodológico 
se dividirá en cuatros obje  vos principales, que a su vez 
estarán subdivididos en etapas, esto incluye las herra-
mientas con las que se pretende trabajar y por su parte 
hasta llegar al resultado requerido. 

Cada una de las etapas detallas en las ac  vidades a 
cumplir presentan sus respec  vas herramientas de de-
sarrollo; al culminar cada uno de estos obje  vos con sus 
respec  vas etapas generan resultados que se entrelazan 
entre sí. Existen etapas que es necesaria la inves  gación 
prác  ca a través del So  ware EDGE que estamos apli-
cando a nuestra vivienda sostenible. 

Las otras etapas conllevan una minuciosa inves  gación 
documental para lograr una comparación fundamentada 
entre una vivienda tradicional asentada en la ciudad de 
Quito y una vivienda propuesta que presenta efi ciencias, 
en mi caso efi ciencia hídrica.

Para llevar a cabo el primer obje  vo, que es defi nir las 
variables de efi ciencia hídrica para analizar un proto  po 
de vivienda y sus caracterís  cas e impacto ecológico, en 
la primera etapa se describe las caracterís  cas de mane-
ra detallada las medidas y sistemas de efi ciencia hídrico 
que propone EDGE, y a su vez implementar el compendio 
informá  co extraído por el análisis de la problemá  ca se 
emplea bibliogra  as, datos arrojados por el Ministerio 
de Ambiente, la CEPAL entre otros. 

Luego se describen las medidas tradicionalmente aplica-
das a la vivienda tomando como referencia el proto  po 
de vivienda tradicional. El resultado del cumplimiento 
de este primer obje  vo es obtener una tabla compara  -
va-descrip  va que especifi que cada una de las medidas 
planteadas en el manual EDGE.

Para el segundo obje  vo, en el análisis cualita  vo se 
determinará aspectos relacionados al clima, el análisis
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del entorno, su ubicación geográfi ca e hídrica, las herra-
mientas para este proceso son Google Earth, la búsque-
da bibliográfi ca y tesis con temas relacionados.

En un segundo momento se analizará los recursos hídri-
cos de la zona, a su vez podremos analizar y comparar 
datos de mediciones de agua potable, bajo la lupa de la 
medición de gastos de agua potable versus los simula-
dores obtenidos del so  ware de EDGE. Como resultado 
obtendremos matrices compara  vas, mapas de estudio 
y gráfi cos de contextos importantes.

Para obtención del tercer obje  vo, simularemos y ha-
remos una compara  va de datos emplearemos herra-
mientas, tablas y matrices de los resultados arrojados 
del primer y segundo obje  vo. Posteriormente, en la 
segunda etapa las medidas se adaptarán de acuerdo con 
la disponibilidad del estudio de mercado y las dis  ntas 
norma  vas ecuatorianas.

A su vez se ingresan las medidas modifi cadas al so  ware 
EDGE, proporcionando los datos de efi ciencia hídrica. El 
resultado obtendremos los planos de la edifi cación sos-
tenible y la edifi cación tradicional con su compara  va 
respec  va, estos nos ayudarán a lograr el cer  fi cado pre-
tendido con medidas igual o superior al 40% en efi cien-
cia hídrica para obtener la cer  fi cación EDGE Advanced.

El cuarto obje  vo, debe cumplir con la compara  va de 
resultados de la vivienda tradicional con la vivienda sos-
tenible que presenta efi ciencia hídrica, se deben grafi car 
los datos estadís  cos tradicionales, como las aplicacio-
nes prác  cas por cada medida de efi ciencia u  lizaremos 
herramientas como Revit, AutoCAD, Excel, Word, ilus-
trador, Photoshop para realizar los gráfi cos necesarios. 
Como resultado de esta fase podremos obtener manua-
les, catálogos, fi chas técnicas, matrices, diagramas y fi -
nalmente una infogra  a que muestre todas las medidas 
aplicadas y su proceso.



CUALITATIVO

CUALITATIVO

CUALITATIVO

CUALITATIVO

CUANTITATIVO

CUANTITATIVO

CUANTITATIVO

CUANTITATIVO
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Desarrollo Metodología

FASE 1

La huella hídrica es un indicador que nos apoya en la me-
dición de la u  lización de recursos acuíferos u  lizados en 
un periodo de  empo, esto nos ayuda a tener una con-
tabilidad o registro que nos permite determinar el uso 
de este recurso indispensable para la vida y subsistencia 
del ser humano, nuestro enfoque está basado en el uso 
de este recurso por medio de una vivienda unifamiliar. 
(EsAgua, 2019)

Buscamos dar una efi ciencia de este recurso dentro de 
una vivienda, así como también reducir la huella de car-
bono, mejorar en al menos un 40% la huella ecológica 
sostenible visto desde varios puntos de análisis, como 
efi ciencia hídrica efi ciencia energé  ca, efi ciencia en la 
u  lización de materiales. Dicho porcentaje se verá refl e-
jado los datos obtenidos e ingresados al so  ware EDGE.  

Los recursos hídricos en una vivienda se refi eren a todas 
las fuentes de agua disponibles para sa  sfacer las nece-
sidades diarias de los ocupantes. Esto incluye el agua po-
table que llega a través de la red de distribución de agua 
municipal, así como otras fuentes de agua u  lizadas para 
diferentes propósitos, como el agua de lluvia recolectada 
y almacenada.

Dentro de una vivienda, los recursos hídricos se u  lizan 
para diversas ac  vidades, el uso domés  co incluye el 
agua u  lizada para beber, cocinar, lavar platos, lavarse 
las manos, cepillarse los dientes, ducharse; para nuestro 
caso de estudio vamos a implementar la recolección de
 aguas lluvias lo cual nos sirve para el riego de jardines, 
plantas al interior, uso de esta agua tratada para inodo-
ros, lavar ropa.

El agua recolectada también se verá refl ejada en la lim-
pieza y mantenimiento de la edifi cación, se u  liza para 
limpiar pisos y superfi cies, lo que puede ser una parte 
signifi ca  va del consumo efi ciente de agua en una vi-
vienda. aguas lluvias lo cual nos sirve para el riego de jar-
dines, plantas al interior, uso de esta agua tratada para 
inodoros, lavar ropa.

El agua recolectada también se verá refl ejada en la lim-
pieza y mantenimiento de la edifi cación, se u  liza para 
limpiar pisos y superfi cies, lo que puede ser una parte 
signifi ca  va del consumo efi ciente de agua en una vi-
vienda.

Inves  gación descrip  va de la huella y 

recursos hídricos
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ETAPA 1

Prác  cas y medidas tradicionales.

Estas medidas pueden variar según la región, para nues-
tro caso de inves  gación la ubicación es en la sierra 
ecuatoriana, Quito Ecuador, buscamos tener prac  cas 
efi cientes que hayan sido empleadas bajo los paráme-
tros de EDGE, hacemos una compara  va con referentes 
de proyectos similares dentro de Ecuador, La  noamérica 
y en este caso Asia.  Así mismo realizamos la compara  va 
con una  pología de vivienda promedio tradicional que 
se emplea en la ciudad de Quito.

La recolección de agua de lluvia ha sido una prác  ca 
efi ciente para aprovechar el recurso hídrico natural. Se 
u  lizan sistemas de canalización desde los techos hacia 
tanques de almacenamiento para recolectar y almacenar 
el agua de lluvia. Esta agua se puede u  lizar para ac  -
vidades no potables, como riego de jardines, limpieza y 
lavandería.

Herramientas sanitarias como grifos de bajo consumo 
de agua potable en lavaplatos, lavamanos, inodoros de 
doble descarga y cabezales de duchas nos pueden dar 
garan  as de una mejora del uso indispensable de este 
recurso.

La reu  lización de aguas y el uso de estas herramientas 
nos ayuda a re pensar el consumo diario del agua, crea 
una conciencia sobre la conservación del agua hacia el 
futuro y subsistencia de tanto del recurso hídrico como 
de la vida humana, a lo largo del  empo se ha busca-
do desarrollar  una conciencia sobre la importancia de 
conservar el agua, esto incluye prác  cas como cerrar las 
llaves mientras no se está u  lizando el agua, evitar el de-
rroche y reu  lizar el agua en la medida de lo posible.
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TABLA 1: Efi ciencias propuestas por el So  ware de EDGE

Fuente: Elaboración Propia. 2023.  



ETAPA 2

Recopilación y análisis de datos

La Agenda 2030 incluye un conjunto de 17 Obje  vos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) y 169 metas, Uno de estos 
obje  vos es el Obje  vo 6: 

Como obje  vo hacia nuestro proyecto arquitectónico 
buscamos implementar herramientas de efi ciencia para 
garan  zar el cumplimento con la agenda 2030 y abordar 
los desa  os relacionados con el plan seguro y equita  vo 
de agua potable. (ODS, 2022)

Según la Agenda 2030
El obje  vo 6

Figura 44: Datos Agenda 2030

Fuente: Elaboración Propia. 2023.  

Estos datos son obtenidos de un de los auditores hacia 
los obje  vos planteados por la ODS6 de la Agenda 2030, 
sin embargo, estos datos nos ayudan a establecer pa-
rámetros de para diseñar y crear edifi caciones en este 
caso (vivienda unifamiliar) con potenciales des  nados a 
mejorar su efi ciencia con un enfoque explicito con estos 
principios de huella ecológica. (Agenda 2030, 2022)
    
Este parámetro  ene como obje  vo principal abordar los 
desa  os mundiales más urgentes del abastecimiento de 
agua potable y fomentar el desarrollo sostenible en to-
dos los países. La Agenda 2030 busca mejorar la ges  ón 
integrada de los recursos hídricos, proteger y restaurar 
los ecosistemas relacionados con el agua, aumentar la 
efi ciencia del uso del agua, asegurar el acceso universal 
al agua potable segura y promover prác  cas adecuadas 
de saneamiento e higiene. (Moral, 2019)

Parte de este obje  vo en nuestro caso de inves  gación 
se pretende estar inmerso dentro de los parámetros de 
efi ciencias, (efi ciencia hídrica) dar garan  as del buen 
uso y consumo de agua potable, buen uso de este re-
curso, reu  lizando este recurso en espacios, ambientes 
y/o ac  vidades co  dianes que podría ser reemplazado 
directamente con aguas recolectadas de la lluvia. (Agen-
da 2030, 2022)

El enfoque de nuestro proyecto (vivienda unifamiliar) va 
en dirección hacia el cumplimento con la agenda 2030, 
en una vivienda que se centra en promover el acceso 
equita  vo y sostenible al agua potable, al saneamiento 
adecuado, así como en fomentar prác  cas de uso efi -
ciente y responsable del agua en el entorno domés  co, 
poder presentar a posibles y potenciales usuarios a futu-
ro como replantear el consumo de este recurso natural 
tan indispensable. (Agenda 2030,2022)
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Datos arrojados por la ONU nos hacen replantear el uso 
de este recurso en la arquitectura enlazado al medio 
ambiente, sabemos que muchos usuarios no  enen un 
acceso directo a este recurso, y muchos otros que si lo 
poseen hacen un desperdicio o derroche de este. (Onu, 
2023) 

En nuestro caso de estudio queremos presentar el uso 
efi ciente de este recurso a nivel domés  co que vendría a 
ser la presentación de un proyecto de vivienda que ma-
neje valores inferiores de consumo a los tradicionales o 
co  dianos en este año 2023, a su vez manejar realización 
de aguas lluvias. (Onu, 2023)

Figura 45: Disponibilidad Ges  ón Sostenible

Fuente: Agenda 2030, 2023

Lo ideal es que el Ecuador tenga una distribución de 
agua potable homogénea, existen factores como el cre-
cimiento poblaciones sin control, ampliación territorial 
sin planifi cación que evidencian que el país no  ene una 
dotación estable de este recurso. (Epmaps, 2017)

Podemos observar que existe un porcentaje bajo del 
27.94% de los hogares en el Ecuador realiza alguna prac-
 ca empírica de ahorro de agua potable, muchas de es-

tas datan del cierre y apertura de llaves de agua. 

Figura 46: Distribución de recursos hídricos en el Ecuador

Fuente: Epmaps, 2017 



Según la Ins  tución fi lial de la 
Agenda 2030, para 
La  noamérica

Con situaciones de emergencia, como lo fue el caso del 
covid-19, o en procesos de geopolí  ca global como la 
guerra en Ucrania, también debe ser considerado los im-
pactos ocurridos por desastres naturales. (Cepal, 2020)

Esto nos lleva a pensar que las edifi caciones futuras de-
ben ser sostenibles, de alguna manera pueda comba  r 
contra estas catástrofes, enmarcada en la huella ecoló-
gica, para prolongar la vida y existencia humana. (Cepal, 
2020)

Regiones de La  noamérica enfrentan problemas de es-
casez de agua debido a la disminución de los recursos hí-
dricos y los efectos del cambio climá  co. Los patrones de 
precipitación irregulares, la deforestación, incendios fo-
restales, explotación de recursos fósiles y el agotamiento 
de los acuíferos pueden contribuir a esta situación de 
estrés hídrico. (Cepal, 2020) 

Tomando en cuenta el gráfi co en la escala de colores Chi-
le sería una de las regiones de América del Sur que al ser 
desér  ca posee menos can  dad de agua potable, por el 
es el país que más hace énfasis en el uso de reu  lización 
del agua potable. (Cepal, 2022) 

Figura 47: Saneamiento o alcantarillado La  noamérica

Fuente:  Ceoal, 2019

Figura 48: Disponibilidad de recursos hídricos La  noamérica

Fuente: Elaboración Propia. 2023.  
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Por causa del COVID-19, el primer semestre del año 2020 
en casi todos los países La  noamericanos se tomaron 
medidas moderadoras para los sectores de agua pota-
ble, saneamiento y electricidad, que circunscribieron la 
reducción parcial y postergación del cobro de las cuen-
tas, y/o la prohibición del corte de servicios. (Oms, 2020)

El agua potable y electricidad son servicios esenciales 
para las sociedades, es fundamental for  fi car a los suje-
tos planifi cadores y reguladores que puedan asegurar el 
direccionamiento universal a estos servicios de manera 
equita  vo. (Banco Pichincha, 2022) 

Figura 49: Flujos residuales Domes  cos tratados

Fuente: Cepal, 2020

Son pocos los países en La  noamérica que hacen énfasis 
en tratar las aguas residuales, en una compara  va con 
Chile dicho país trata un 85% al menos de aguas residua-
les que son tratadas con amplia diferencia entre otros 
países de la región, así como también en la compara  -
va con ecuador que alcanza un porcentaje de apenas el 
31%. (Cepal, 2020) 



Según el Ins  tuto
Nacional de Estadis  ca y 
Censo

América La  na se caracteriza por residir casi 1/3 de los 
recursos hídricos mundiales. Sin embargo, presenta altos 
niveles de abastecimiento hídrico, un limitado acceso al 
agua potable. (Inec, 2017)

La problemá  ca que enfrenta el Ecuador es la falta de 
acceso a estos servicios, esto se debe a las difi cultades 
relacionadas con la infraestructura, efi ciencia y ges  ón 
del servicio por parte de las en  dades responsables, a 
esto se le suma la desigualdad en el suministro entre la 
zona urbana y rural. (Inec, 2017)

Figura 50: Abastecimiento de agua ciudad y rural Quito

Fuente: Elaboración Propia. 2023.  

Según el Ins  tuto Nacional de Estadís  cas y Censos 
(INEC) nos arroja datos de una vivienda promedio en el 
pago de planillas mensuales de consumo y servicio de 
agua potable y saneamiento, el cual nos sirve como dato 
para tenerlos en cuenta en la creación de nuestro pro-
yecto. (Inec, 2017)

La Organización Mundial de la Salud (OMS) precisa que 
una persona en promedio requiere de 100 litros de agua 
potable al día para sa  sfacer sus necesidades de higiene 
y consumo. La ciudad de Quito se ve involucrado en un 
promedio superior de uso de agua potable, este valor es 
176 litros diarios por persona y hay valores que ascien-
den hasta 500 litros, es un valor exuberante. (Inec, 2017)

Ecuador en general esta sobre un 40% de consumo de 
agua potable a comparación del resto de países La  noa-
mericanos, lo cual si es un dato preocupante para el futu-
ro de este recurso como de sus habitantes. (Inec, 2017)

Figura 51: Datos INEC

Fuente: INEC, 2017 
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Figura 52: Datos INEC

Fuente: INEC, 2017 



Según la Empresa Púbica 
Metropolitana de Agua Po-
table y Saneamiento.

La Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Sa-
neamiento (EPMAPS), contabiliza que la población de la 
ciudad de Quito prác  ca el ahorro de agua en (86,28%) 
mientras los platos están jabonados y procede a cerrar la 
llave, seguido del uso de balde en lugar de manguera en 
un (54,31%), posibles fugas en tuberías PVC o galvaniza-
da en un (52,64%) un porcentaje escaso que reu  liza el 
agua domés  ca en un (43,37%). (Epmaps, 2020)

Figura 53: Uso de agua potable, diferentes ac  vidades domes  cas

Fuente: Elaboración Propia. 2023. (EPMAPS)  
EPMAPS ha adoptado medidas necesarias para cumplir 
con lo establecido en los reglamentos y normas obligato-
rias de calidad del agua, por lo que ha obtenido cer  fi ca-
ciones de calidad para el consumo de agua potable de la 
ciudadanía. (Epmaps, 2020)

La EPMAS es la encargada de la ges  ón de la calidad 
del agua a lo largo de todo el proceso de potabilización, 
desde la captación, conducción, tratamiento hasta la dis-
tribución, benefi cia aproximadamente 2,69 millones de 
habitantes del DMQ entre población fl otante y población 
estable, protegiendo la salud de las personas al dotar de 
agua de calidad y sin contaminación sin provocar enfer-
medades estomacales derivadas de un proceso no ade-
cuado de tratamiento. (Epmaps, 2020)

El enfoque de la EPMAPS es obtener una prác  ca servi-
cial que aporte con calidad de servicios a la comunidad, 
con esta prác  ca, la Empresa contribuye al ODS 6 y sus 
metas 1 y 3; mientras que de manera secundaria esta 
prác  ca contribuye con: ODS 1 y su meta 4; ODS 2 y su 
meta 4; y, ODS 3 y su meta 9. (Epmaps, 2020)

La empresa EPMAPS se ampara bajo la cer  fi cación de la 
calidad del agua realizada mediante muestreo y análisis 
independiente con SGS DEL ECUADOR. También se man-
 ene con el cer  fi cado de conformidad con Sello de Ca-

lidad del INEN, que indica un desempeño de la totalidad 
de los parámetros de la norma INEN 1108 para calidad 
de agua potable. El índice de calidad de agua potable de 
la EPMAPS en promedio fue del 99.98% (dato 2021). 

En Quito el agua potable se provee 24 horas del día y 7 
días de la semana, excepto en caso suspensiones emer-
gentes o programadas para mantenimientos, la cober-
tura de la población de Quito es del 98,58% con altos 
estándares de calidad en benefi cio.

Figura 54: INEC, Encuesta consumo promedio

Fuente: INEC, 2021  
El uso efi ciente del agua en Quito está envuelto en perió-
dicas campañas de fomento de uso efi ciente y responsa-
ble del recurso hídrico, contribuyendo de esta manera 
con el ODS 12 “Producción y Consumo Responsables”, 
según la base datos de la EPMAPS ha exis  do un aumen-
to aproximado de 600k nuevos usuarios entre el (2020-
2022) pero a su vez bajo campañas de uso responsable 
del agua ha habido una reducción signifi ca  va del uso 
promedio por habitante. Esta medida equivale a M3/
Cliente/Mensual (Epmaps, 2020)



Resultado FASE 1

Tablas obtenidas de la EPMAPS que datan de u  lización 
de los recursos hídricos en el Distrito Metropolitano de 
Quito y distribución de dichos recursos, esto me ayuda a 
tener un punto de par  da en la u  lización de agua po-
table a nivel domés  co, esto también me permite tener 
al menos una variable con quien hacer frente entre una 
vivienda tradicional y una vivienda sostenible. 

Consumo de agua potable referencia en una vivienda 
unifamiliar que se compone de 4 personas, esta compa-
ra  va se la realizó con el promedio de consumo según la 
base de datos de la EPMAPS, consumo familiar del año 
2022 y de los tres meses úl  mos a la fecha (20/07/2023).

TABLA 2: Epmaps, datos recibos de consumo de agua

Fuente: Elaboración Propia. 2023.  

Se sacó un valor aproximado con la sumatoria total to-
mando en cuenta estas variables para la elaboración de 
esta tabla compara  va y a su vez, la división de acuerdo 
con la can  dad de variables, cinco (5)

Figura--: INEC, Encuesta de condisiones de vida

Fuente: IElaboración Propia. 2023.  
Valor aproximado de consumo de agua potable transfor-
mado de metros cúbicos a litros, este es el total de litros 
mensuales de consumo de agua en una vivienda tradi-
cional de 4 miembros.

TABLA 3: Epmaps, datos recibos de consumo de agua

Fuente: IElaboración Propia. 2023.  

Este resultado es una compara  va referencial (variable) 
para obtención de datos a mejorar con muestra propues-
ta de efi ciencia hídrica dentro de una vivienda sostenible 
en la ciudad de Quito.

TABLA 4: Epmaps, datos recibos de consumo de agua

Fuente: IElaboración Propia. 2023.  
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TABLA 5: consumo promedio viviendas Quito

Fuente: Elaboración Propia. 2023.  

Los datos suministrados en esta tabla nos dan como referencia el consumo de agua potable por persona en una 
vivienda tradicional conformada por cuatro habitantes, esto nos sirve de referencia compara  va con los datos ex-
puestos con la EPMAPS, a breves rasgos nos damos cuenta que los datos con muy similares. 



FASE 2

ETAPA 1 

Análisis clima del entorno (Quito)

Quito, está ubicado en la cordillera andina del país, a una 
al  tud de aproximadamente 2.850msnm, debido a su 
ubicación geográfi ca, el clima de Quito se caracteriza por 
ser semi primaveral durante casi todo el año, hay varia-
ciones el mes de julio y agosto, donde suben los grados 
de calor y cesan las lluvias. (Zarza, 2020) 

Quito presenta temperaturas moderadas debido a su 
al  tud. La temperatura promedio anual varía entre los 
12°C y 20°C. Durante el día, las temperaturas pueden 
llegar hasta un pico máximo de 25°C, mientras que por 
las noches pueden descender abruptamente a 8°C con 
corrientes de vientos moderados fríos. Las fl uctuaciones 
diarias de temperatura suelen ser más notables que las 
variaciones estacionales. (Weather Guide, 2023)

En Quito, las estaciones climá  cas no son marcadas 
como en países que se encuentran bien al sur (Chile, 
Argen  na) o bien al norte (Canadá, Estados Unidos) nos 
encontramos en la parte media del planeta. Sin embar-
go, se pueden dis  nguir dos estaciones preponderantes: 
la estación seca y la estación lluviosa. Donde en ciertos 
periodos nos vemos afectados por corrientes o fenóme-
nos de Niño y la Niña. (Velez, 2021)

La estación seca se ex  ende desde junio hasta sep  em-
bre, mientras que la estación lluviosa va desde octubre

hasta mayo, con un pico de precipitaciones entre marzo 
y abril. (Velez, 2021)

Quito recibe una can  dad signifi ca  va de precipitaciones 
debido a su ubicación en la región montañosa. Durante 
la estación lluviosa, las precipitaciones son más frecuen-
tes y abundantes, con un promedio de precipitaciones 
de 2877mmm. (Inamhi, 2021)

La estación seca, presenta lluvias menos frecuentes, 
pero aún pueden ocurrir lloviznas ocasionales y una tem-
peratura media anual es de 11.3 °C. (datos del INAMHI) 
Ins  tuto Nacional de Meteorología e Hidrología.

La humedad en Quito  ende a ser alta debido a su ubica-
ción en la cordillera y su proximidad a la línea ecuatorial. 
La humedad rela  va promedio se sitúa alrededor del 70-
80%, aunque puede variar durante el transcurso del día.

Inves  gación Experimental
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Figura 55:  Micro clima Ecuador

Fuente: Parks and Tribes, 2021



Cambio Climá  co

El cambio climá  co  ene principal enfoque en crisis del 
agua. Sus impactos se ven refl ejados a través del empeo-
ramiento de las inundaciones, el aumento del nivel del 
mar, la reducción de los campos de hielo, los incendios 
forestales y las sequías. (Unicef, 2021)

Sin embargo, el recurso hídrico del agua puede comba-
 r el cambio climá  co. La ges  ón sostenible del agua es 

esencial para desplegar la resiliencia en las sociedades, 
los ecosistemas y para comprimir las emisiones de car-
bono. Las acciones como agentes individuales las accio-
nes a nivel y agentes familiares son vitales para la con-
servación, reu  lización y buen uso del agua potable. (W. 
Bank, 2023)

El agua y el cambio climá  co están profundamente cone-
xos. Los sucesos climá  cos extremos están haciendo que 
los recursos hídricos sean cada vez más insufi cientes, 
más impredecible y mucho más contaminad. Estos im-
pactos del cambio climá  co afectan a la fl uidez del ciclo 
del agua, amenazan el desarrollo sostenible, la biodiver-
sidad y el acceso a este recurso a los dis  ntos asenta-
mientos poblacionales y al saneamiento. (Pineda, 2018)

Las inundaciones y el aumento del nivel del agua sala-
da del mar pueden contaminar la  erra y los recursos 
hídricos de agua dulce con materia fecal proporciona el 
efecto rebote, esto causa daños a la infraestructura de 
agua y saneamiento, como puntos de abastecimiento de 
agua, pozos, ver  entes y conductores de agua, instala-
ciones de tratamiento de aguas residuales, entre otros. 
(Onu Habitat, 2021) 

Los glaciares, los casquetes polares y los campos neva-
dos están desapareciendo de manera acelerada. El agua 
que proviene del deshielo alimenta muchos de los gran

des sistemas fl uviales, como son parte del refl ejo de la-
cordillera de los Andes, en Quito parte de la captación de 
agua viene de esta manera. (Onu habitat, 2021) 

Las sequías y los incendios forestales están desestabili-
zando a muchas comunidades y provocando olas de mi-
gración en muchos sectores. La destrucción de la vegeta-
ción sin ser regulada o reforestada y la cubierta arbórea 
exacerba la erosión del suelo y reduce en gran manera la 
libación de las aguas subterráneas, lo que aumenta la es-
casez de agua y la inseguridad alimentaria. (Onu, 2017)

La creciente demanda de agua potable por diversos fac-
tores aumenta la necesidad de bombeo, transporte y tra-
tamiento de agua, esto provoca que el consumo de agua 
ejecute mucha demanda de energía. (EnergyGo, 2021)

Figura 56: Impacto Clima  co, Ecuador

Fuente: Acción climá  ca, 2022



Figura 57: Mapa mundi, riesgo climá  co

Fuente: ONU, 2020 
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Figura 58: Cmbio clima  co,  La  noámerica

Fuente: Cepal, 2018 



Figura 59: Observación clima 1981-2015

Fuente: Ing. Luis Vera, 2019

can  dad de agua en milímetros por metro cuadrado, de 
acuerdo con las precipitaciones que se presentan por 
año en Quito 
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Figura 61: Temperatura promedio por mes en Quito

Fuente:  Weather Guide, 2023

Figura 63: Precipitación Promedio, Quito 2022

Fuente:  Weather Guide, 2023

Figura 60: Horas de sol por mes en Quito

Fuente: Weather Guide, 2023

Figura 62: Días con lluvia por mes en Quito

Fuente:  Weather Guide, 2023

Figura 64: Datos históricos climá  cos

Fuente: INHAMI 2018-2022.  



“Hemos pasado de la era del calentamiento 
global a la de la ebullición global”: la dura ad-
vertencia de la ONU sobre las altas temperatu-
ras. 

El Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, hizo 
un llamado de atención a la acción climá  ca con  gua y 
declaró a la situación actual como “la era de la ebullición 
global”. 

“El aire es irrespirable. El calor es insoportable. Y el nivel 
de ganancia de los combus  bles fósiles y la inacción cli-
má  ca es inaceptable”. 

“Las consecuencias son claras y trágicas: niños arrastra-
dos por las lluvias monzónicas, familias que huyen de 
las llamas, trabajadores que se desploman bajo un calor 
abrasador. “El cambio climá  co está aquí. Es aterrador. Y 
es solo el comienzo”.

Figura 65: El secretario general de la ONU dio desde la sede de Nueva York un enfá  co discurso 

sobre el cambio climá  co. julio 2023  

El secretario de la ONU desde la sede de New York pidió 
a los países desarrollado (que pertenecen a Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)), 
el aumento del presupuesto para comba  r esta proble-
má  ca, bajo el Acuerdo de París, los países ricos hicieron 
un compromiso de darles US$100.000 millones al año a 
los países en desarrollo para mi  gar el cambio climá  co. 
Esa era la meta fi jada para el 2020, pero no se cumplió. 

Los países miembros del G20 deben establecer nuevas 
metas para lograr la irremediable reducción de sus emi-
siones de carbono. Estos planes deben establecerse para 
el 2030 como está apuntado en la agenda 2030 y de igual 
manera para los países en vías de desarrollo para al 2040 
como máximo período. 

La adaptación al impacto del cambio climá  co crea ba-
rreras contra las inundaciones, el diseño de enfrenta-
miento de las ciudades hacía el calor extremo, es poco 
obje  vo. 

Un calor sin precedentes

Expertos piensan que el mes de julio podría ser el mes 
más caluroso registrado los úl  mos 120.000 años. Des-
pués de la pandemia, la población ha desatado su propia 
destrucción, se deben tomar acciones prontas. El calor 
sin precedentes está relacionado con el uso excesivo de 
combus  bles fósiles según fuentes cien  fi cas. 

La emanación de estos combus  bles fósiles capta la luz 
solar sin generar su retorno, esto crea una capa que ac-
túa como un invernadero alrededor de la Tierra que re-
fuerza los fenómenos climá  cos extremos. 

, planteó Taalas.

Datos Informa  vos de acontecimiento actual, (julio, 

2023) Ar  culo - BBC News MUNDO
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porque presenta alta concentración de trihalometanos 
por encima de la norma, producido por que se realiza el 
proceso de desinfección del H2O con cloro. 

La ministra uruguaya de Salud Pública de Uruguay, Karina 
Rando, asegura que la presencia de estos químicos solo 
afectará la salud si se consume “por decenas de años”. A 
diferencia del Ing. Ríos afi rma que con estos altos niveles 
de químicos no se puede agua segua. 

Dos meses atrás a la fecha de julio de 2023, la población 
de Montevideo y sus alrededores no  enen agua pota-
ble. El agua que está abasteciendo a las viviendas no es 
potable, no sirve para beber ni para cocinar, sólo sirve 
para bañarse y lavar. 

Es irónico pero las mayores reservas de agua dulce del 
mundo están fi jadas sobre Montevideo, por el momen-
to la obtención de este recurso es embotellada, por el 
momento. 

Uruguay atraviesa la peor sequía registrada desde 1947, 
expertos coinciden en que la crisis no se debe sólo a la 
falta de lluvias que se viene prolongando desde hace tres 
años, sino a la mala administración del recurso por parte 
del estado. 

Los gobiernos han postergado obras de infraestructura y 
mantenimiento que se necesita para las redes de abaste-
cimiento de agua y garan  zar a la población metropolita-
na agua de libre consumo. 

Actualmente Montevideo  ene agua salada. Según ex-
pertos de la ONU esa situación afecta “signifi ca  vamen-
te a grupos vulnerables, como niños y adolescentes, 
mujeres embarazadas y personas que padecen enferme-
dades crónicas”. El 50 % del agua potable se pierde en 
Montevideo por tuberías rotas.

Sequía en Uruguay: el agua distribuida es “no 
potable” y “no segura”, según los expertos 

Uruguay enfrenta una crisis extrema por la falta de agua 
potable, esto se debe a la sequía que está presentando, 
el agua que se distribuye desde el mes de abril del pre-
senta año no es potable y sus fuentes principales están 
en peligro.

Según el ingeniero civil Danilo Ríos que fue gerente ge-
neral de la distribuidora de agua estatal Obras Sanitarias 
del Estado (OSE) entre 2006 y 2015, el agua es “no po-
table”

Datos Informa  vos de acontecimiento actual, (julio, 

2023) Ar  culo - canal 26 Uruguay

Figura 66: Sequía en Uruguay. Foto: Reuters

Fuente: Canal 26

El agua de la nación de Uruguay presenta altos niveles de 
cloro debido a la mezcla de agua salada y agua dulce que 
comenzó a implementarse por mo  vos de sequía. Esto 
hace que el agua de consumo no sea potable, 



Figura 67: Distribución sistemas de abastecimiento de agua potable en Quito

Fuente: Distrito Metropolitano de Quito, DMQ 2020 

El sistema de distribución de agua potable en Quito está 
conformado por más de 7.600 km. de tuberías con diá-
metros que van desde 2” hasta 30”, así mismo las líneas 
de transición, imagen de la planta de distribución de 
agua potable, Paluguillo – Puembo.   

Mapa de abastecimiento de agua potable y recursos hí-
dricos para la ciudad de Quito, con las principales tomas 
de captación de la ciudad.

Resultado FASE 2
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Figura 68: Consumo promedio por cliente

Fuente: IElaboración Propia. 2023.  
En época de pandemia (COVID-19) en el año 2020, las 
poblaciones estuvieron dentro de casa, Quito no fue la 
excepción, el cual se vio refl ejado el aumento de con-
sumo de agua potable desde el hogar, de lado contrario 
las empresas, comerciales, industriales, ofi ciales y mu-
nicipales. 

En términos generales se aprecia que en 2019 el consu-
mo promedio de agua potable por cliente fue de 21,85 
m3, mientras que en 2020 fue de 20,78m3.

Recursos Hídricos del DMQ.

Figura 69: Captación de agua potable Quito

Fuente: DMQ, 2020 

Esta tabla obtenida directamente de la MEMORIA DE 
SOSTENIBILIDAD del Distrito Metropolitano de Quito, 
trabajo en conjunto con la EPMAPS, nos arroja informa-
ción cuán  ca de las redes de distribución de agua po-
table en la ciudad de Quito, su captación y servicio a la 
comunidad de la capital ecuatoriana, los porcentajes de 
distribución dentro del territorio de DMQ.

Figura- 70: Porcentajes de Distribución de agua Potable

Fuente: DMQ, 2020

Figura 71: Fuente La Maca

Fuente: Página Ofi cial, DMQ 2020



FASE 3

Datos Compara  va

CASO BASE

Analizaremos las condiciones que toma EDGE como refe-
rencia en la ciudad de Quito para determinar el porcen-
taje de efi ciencia hídrica.

Mediante representación gráfi ca de una vivienda unifa-
miliar en condiciones similares al caso de línea base que 
EDGE APP asume por cada estrategia considerando tres 
factores de los que parte: 

1.- Ubicación geográfi ca: 

La ubicación es un factor importante para determinar las 
condiciones par  culares de diseño, por esta razón EDGE 
asume caracterís  cas cualita  vas (caracterís  cas de la 
ciudad; extensión temperatura) y cuan  ta  vas (nivel de 
ingreso) que pueden afectar al diseño.

Figura 72: Desgloce de la Ubicación Geográfi ca de Quito.

Fuente: Elaboración Popia. 2023

Las condiciones geográfi cas de Quito al estar implantado 
en medio de la cordillera de los Andes determinan sus 
condiciones climá  cas y al ser esta la ciudad capital del 
país caracteriza comportamientos sociales y los servicios 
que posee de caracterís  cas urbanas. 

Índices de Produc  vidad en Ecuador (CAF)

Figura 73: Adaptado de la Figura: Descomposición en efecto caracterís  cas y parámetros de las 

brechas de produc  vidad en Ecuador. Corporación Andina de Fomento. 2021.

Siendo Quito la capital del país aglomera gran parte de 
las ac  vidades económicas infl uyendo directamente en 
el nivel de educación y convir  éndole en la ciudad más 
produc  va al no tener índice nega  vo respecto al resto 
de ciudades. 

Así iden  fi camos que la ciudad se encuentra servida de 
mejor manera, contando con diferentes niveles de ingre-
so económico. Datos que se tomaran en cuenta para la 
línea base respecto a la efi ciencia hídrica a considerarse 
según EDGE.
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2.- Condiciones Climá  cas: 

Las par  cularidades climá  cas como la temperatura 
promedio, precipitaciones, radiación, etc son datos que 
toma EDGE para evaluar el comportamiento de las estra-
tegias a ser u  lizadas y verifi car si estas son aplicables o 
no según estos datos. 

Especifi car las condiciones climá  cas de Quito permi  rá 
aplicar las estrategias correctas para efi ciencia hídrica. 

3.- Ciudad: 

Las caracterís  cas de la ciudad según EDGE son la refe-
rencia más importante para realizar las comparaciones 
respec  vas. 
 
Hay que evaluar las caracterís  cas fundamentales de la 
arquitectura que más comúnmente se produce en el lu-
gar (Benalcazar,2023). 

Las caracterís  cas de la ciudad que toma el caso base se 
defi nen de forma general sin tomar en cuenta cálculos 
específi cos, estos deben entenderse de forma clara, con-
textualizada y específi ca para la ciudad de Quito. 

Tomamos en cuenta la encuesta Nacional Mul  propósito 
de Hogares 2020, efectuada por el Ins  tuto Nacional de 
Estadís  cas y Censos, para obtener datos del comporta-
miento de la vivienda tanto  sico como social en Ecua-
dor; (Ins  tuto Nacional de Estadís  cas y Censos [INEC], 
2020). 

 

Las encuestas demuestran que para el año 2020 en el 
área urbana del DMQ:

1) El 79% de las viviendas de las viviendas fueron cons-
truidas con losas de hormigón para techos y entrepisos.
 
2) El 93% de las viviendas fueron construidas con pare¬-
des de hormigón.

Vivienda en Quito (Encuesta Mul  propósito 2020).

Figura 74: Adaptado de la Figura: Descomposición en efecto caracterís  cas y parámetros de las 

brechas de produc  vidad en Ecuador. Corporación Andina de Fomento. 2021.



3) El 1% de las viviendas realizan tratamiento de aguas 
residuales. 

4) El 3.4% disponen de lavavajillas en sus cocinas. 

5) El 2.7% u  lizan algún sistema de riego efi ciente en sus 
jardines. 

6) 2.1% realiza recolección de aguas lluvias para reu  lizar 

7) 21.4%  ene instalado grifería ahorradora en duchas, 
lavamanos, lavaplatos, etc. 

8) 63% de los hogares ha incorporado Inodoros efi cien-
tes en sus baños. 

9) 100% de las viviendas dependen de la red pública para 
abastecimiento de agua potable.

Figura 75: Servicios de la vivienda en Quito según datos de la Encuesta Mul  propósito INEC. 

Elaboración Propia. 2023

3) El 1% de las viviendas realizan tratamiento de aguas 
residuales. 
4) El 3.4% disponen de lavavajillas en sus cocinas. 
5) El 2.7% u  lizan algún sistema de riego efi ciente en sus 
jardines. 
6) 2.1% realiza recolección de aguas lluvias para reu  lizar 
7) 21.4%  ene instalado grifería ahorradora en duchas, 
lavamanos, lavaplatos, etc. 
8) 63% de los hogares ha incorporado Inodoros efi cien-
tes en sus baños. 
9) 100% de las viviendas dependen de la red pública para 
abastecimiento de agua potable.

Vivienda en Quito (Encuesta Mul  propósito 2020)

Figura 76: Datos ODS Territorio Ecuador

Fuente: ODS 6, 2022
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Vivienda unifamiliar, compuesta por tres niveles:

- Planta baja área social (Sala, comedor, cocina, 1/2 baño, 
lavandería)
- 1ra planta alta, área privada (dos dormitorios, baño 
completo, sala de estar, balcón)
- 2da planta alta (Habitación master, balcón, estudio, 
gym) 
- Terraza accesible.
- Ducto de gradas conesta los tres niveles.
- Ventanas pequeñas, no hay confort térmico.
- Poca insidencia de luminosidad solar.
- No reu  liza el agua potables, uso directo de la red y 
desalojo directo al alcantarillado.
- Iluminación ar  fi cial directo de la red pública.
- materiales convencionales.

Proto  po de vivienda tradicional, Quito (Caso base)

Propuesta vivienda sostenible, Quito (Caso mejorado)

Vivienda unifamiliar, compuesta por tres niveles:

- Planta baja área social (Sala, comedor, cocina, 1/2 baño, 
lavandería, balcón)
- 1ra planta alta, área privada (dos dormitorios, baño 
completo)
- 2da planta alta (Habitación master) 
- Terraza accesible.
- Ducto de gradas conecta los tres niveles, así como un 
ascensor interno.
- Jardín ver  cal
- Quiebrasoles, confort térmico
- Ventanales amplios, mejoramiento insidencia del sol al 
interior de la vivienda.
- Sistema estructural mejorando la distribución de carga
- Materiales reu  lizados, reciclados, panales solares, re-
u  lización de aguas lluvias y aguas grises.
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ETAPA 3
 Resultados



ESTRATEGIA

La combinación de estas caracterís  cas y tecnologías en 
los cabezales de ducha que ahorran agua puede ayudar 
a reducir signifi ca  vamente el consumo de agua durante 
el baño o la ducha.

WEM 01
Cabezales de ducha que ahorran agua

EFICIENCIA

El uso de cabezales de ducha que ahorran agua puede 
tener un impacto posi  vo en la reducción de la huella 
hídrica. Estos cabezales están diseñados para limitar el 
fl ujo de agua sin comprometer la experiencia del usuario

OBJETIVO

Al instalar duchas de bajo fl ujo, se reduce el consumo de 
agua sin afectar nega  vamente la funcionalidad.

Caso Mejorado

Se propone el uso de cabezales de ducha para el ahorro 
de agua potable, el enfoque es atacar el manejo efi ciente 
de este recurso que cada día a nivel mundial se recorta 
por diversos factores. 

En el análisis de esta efi ciencia se busca reducir al menos 
el 70% de uso y consumo de agua potable, económica-
mente para el propietario de una edifi cación sostenible 
va a ser un gran aporte, para el planeta ayuda a mejorar 
la huella hídrica y menorar el mpacto ambiental. 

Intenta reducir el  empo que los ususarios pasan en la 
ducha. Planifi ca tus ac  vidades de lavado de cabello, 
cuerpo y enjuague de manera efi ciente para minimizar 
el  empo que el agua está en uso. 

El compar  r estas prác  cas de ahorro de agua con los 
usuarios tanto de un hogar como para los posibles clien-
tes que deseen construir su edifi cación sotenible nos 
ayuda a comprometernos con el ambien y mejorarnos 
culturalmente como seres humanos racionales 

CONSUMO

Los cabezales de ducha, al menos reduce 14 litros por mi-
nuto, esto concuerda bajo el manual de so  ware EDGE 
3.0, se toma datos también de las piezas, llaves que se 
encuentran en el mercado, 
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Tabla 6:  Efi ciencia de Cabezal de ducha

Fuente: Elaboración Propia, 2023

Cuadro compara  vo y resultado op  mizado

- En su fabricación la ducha se adapta a la presión de 
agua que presenta la acome  da de agua potable.  

- La can  dad de agua saliente es fuerte pero no moja 
para lograr el obje  vo, por tal existe desperdicio de agua.

- Reducen la can  dad de agua que fl uye a través del ca-
bezal, esto hace que el baño se acorte en  empo y uso.

- Aerador o el mezclador de aire y agua, para crear una 
sensación de alta presión de agua. 



WEM 02
Grifos efi cientes que ahorran agua 

para el baño

ESTRATEGIA

Estas caracterís  cas y tecnologías se combinan en los gri-
fos que ahorran agua para reducir el consumo de agua 
potable y el desperdicio de agua sin comprometer la fun-
cionalidad y la comodidad.

EFICIENCIA

El uso de grifos para lavarnos las manos  ene un poten-
cial  en la huella hídrica al momento en que u  lizamos 
estas piezas dentro de periodos donde no haya desper-
dicios de agua.

OBJETIVO

Al especifi car aireadores y grifos de cierre automá  co 
para lavabos y fregaderos se reduce el consumo de agua 
sin afectar nega  vamente la funcionalidad.

Caso Mejorado

Se propone el uso de llaves de lavamanos para el ahorro 
de agua potable, el enfoque es atacar el manejo efi ciente 
de este recurso que cada día a nivel mundial se recorta 
por diversos factores. 

Encontramos un ahorro de al menos un 35% ya que el 
 empo de uso menora mientras te lavas las manos, la 

cara, los dientes o realizas cualquier tarea en el lavabo. 
Trata de minimizar el  empo en que el agua fl uye.

Intenta reducir el  empo que los ususarios pasan en el 
lavamanos. mejora la planifi cación de uso efi ciente para 
minimizar el  empo que el agua está en uso. 

El compar  r estas prác  cas de ahorro de agua con los 
usuarios tanto de un hogar como para los posibles clien-
tes que deseen construir su edifi cación sotenible nos 
ayuda a comprometernos con el ambien y mejorarnos 
culturalmente como seres humanos racionales. 

De preferencia buscar productos con cer  fi caciones re-
conocidas, como el sello WaterSense o similares.

CONSUMO

Estas llaves con aireadores ayudan a mejorar el uso efi -
ciente del agua potable, ya que no pierde presión el agua 
al llegar a ser usado en una lavamanos, al menos a un 
50% de desperdicio de agua ayuda a mejorar al mezclar 
agua con aire. 
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Cuadro compara  vo y resultado op  mizado

- Modelo convencional de llaves promedio en baños de 
vivienda, en los micro segundo de abrir la llave hasta que 
llegue la manos al chorro de agua y a su vez producir el 
cierre de llaves con un caudal de 4l/min es donde existe 
desperdicio de agua.

- Reducen la can  dad de agua que fl uye a través de la 
llave, esto hace preciso el lavado de manos en menor 
 empo.

- Aerador o el mezclador de aire y agua, para crear una 
sensación de alta presión de agua. 

Tabla 7: Efi ciencia de grifo de baño

Fuente: Elaboración Propia, 2023



WEM 04
Inodoros efi cientes que ahorran 

agua para el baño

ESTRATEGIA

Estas caracterís  cas y tecnologías en los inodoros efi -
cientes que ahorran agua permiten reducir signifi ca  va-
mente el consumo de agua en el hogar, contribuyendo 
a la conservación del agua y a la reducción de los costos 
asociados por consumo

EFICIENCIA

Estos inodoros  enen sistemas más efi cientes son de 6 
litros y se puede llegar a los 3 litros.

OBJETIVO

La instalación de retretes de doble descarga ayuda a re-
ducir el agua que se u  liza en las descargas, ya que ofre-
cen la posibilidad de descargar menos agua cuando no se 
requiere una descarga completa.

Caso Mejorado

La caracterís  ca principal de los inodoros de doble des-
carga es la posibilidad de elegir entre dos niveles de des-
carga. Al usar la descarga más pequeña para desechos 
líquidos, se u  liza menos agua en comparación con una 
descarga completa, lo que conduce a un ahorro de agua 
a lo largo del  empo. 

Al proporcionar opciones de descarga diferenciadas, los 
inodoros de doble descarga fomentan un uso más cons-
ciente del agua. Los usuarios pueden seleccionar la op-
ción adecuada para cada situación, evitando el uso exce-
sivo de agua cuando no sea necesario, 

Aunque el costo inicial de adquisición e instalación de un 
inodoro de doble descarga puede ser ligeramente mayor 
que el de un inodoro tradicional, el ahorro en las factu-
ras de agua a lo largo del  empo puede compensar esa 
inversión adicional. 

Usar inodoros de doble descarga puede ayudar a fomen-
tar una mayor conciencia sobre el uso responsable del 
agua en el hogar y en la sociedad en general.

CONSUMO

Los inodoros de doble propósito ayudan a op  mizar el 
consumo de agua por cada descarga que se realiza, ya 
que hace diferencia entre líquidos y sólidos. Líquido  e-
ne menor can  dad de litros se agua de desalojo, en sóli-
dos  ene la can  dad necesaria para su desfogue. 
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Cuadro compara  vo y resultado op  mizado

- Al ser un inodoro que maneja un solo volumen de agua 
para su descargue, produce el desperdicio de varios li-
tros de agua en especial cuando la descarga es líquida.

- Reducen la can  dad de agua que se necesita para des-
halojar desechos líquidos. 
- El uso de inodoros de doble descarga es una forma 
prác  ca de contribuir a la conservación de agua y al bien-
estar del medio ambiente.

Tablo 8: Efi ciencia de Inodoro doble propócito

Fuente: Elaboración Propia,  2023



WEM 08
Grifos de cocina efi cientes que 

ahorran agua

ESTRATEGIA

Los grifos de cocina efi cientes que ahorran agua permi-
ten reducir signifi ca  vamente el consumo de agua du-
rante las tareas de lavado de platos y utensilios de cocina

EFICIENCIA

El uso de grifos para lavaplatos  ene un potencial  en la 
huella hídrica al momento en que u  lizamos estas piezas 
dentro de periodos donde no haya desperdicios de agua, 
ni salpicaduras

OBJETIVO

Al especifi car grifos de cocina de bajo fl ujo, se reduce el 
uso de agua sin afectar nega  vamente la funcionalidad. 
También se reduce el consumo de agua caliente y, de ese 
modo, se reduce el consumo de energía des  nada a ca-
lentar el agua.

Caso Mejorado

Los aireadores son disposi  vos que mezclan aire con 
el agua, creando un fl ujo constante y sa  sfactoriamen-
te mientras la can  dad total de agua u  lizada. se debe 
buscar grifos de cocina equipados con aireadores de alta 
efi ciencia para maximizar el ahorro de agua. 

Estos grifos están diseñados para limitar el fl ujo de agua, 
reducir la can  dad de agua que se libera sin compro-
meter la calidad del fl ujo. Pueden venir con diferentes 
niveles de fl ujo, lo que te permite ajustar según tus ne-
cesidades. 

Algunos grifos modernos permiten ajustar y preestable-
cer la temperatura del agua, lo que ayuda a evitar la pér-
dida de agua mientras esperas a que el agua alcance la 
temperatura deseada.

Es importante adoptar hábitos conscientes al usar el 
agua en la cocina. Cierra rel grifo mientras enjabonas los 
platos .

CONSUMO

Los grifos de cocina  enen una efi ciencia al u  lizar los ai-
readores, existe un ahorro superior al 30% de consumo.
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Cuadro compara  vo y resultado op  mizado

- Este  po de grifo es está  co, que provoca malestar el 
lavar algún utencilio, provocando desperdicio de agua al 
no cumplir su función.
- Con un caudal de agua con  nuo que provoca desperdi-
cio de agua potable al no llegar a cubrir el lavado

- Sensación de un fl ujo de agua más fuerte y voluminoso 
mientras se u  liza menos agua. 
- Evita el desperdicio de agua cuando se lava algún uten-
cilio de cocina ya que su manguera puede llegar a todas 
las partes de lo que se lava.

Tabla 9: Efi ciencia de grifo de Cocina

Fuente: Elaboración Propia, 2023



WEM 09
Lavavajilla ahorrador de agua
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ESTRATEGIA

Alrededor del 60 % de la energía que consume un lava-
vajillas se emplea para el calentamiento del agua; por 
lo tanto, los modelos que u  lizan menos agua también 
consumen menos energía.

EFICIENCIA

El consumo de un lavavajillas puede ser de apenas 4 li-
tros por carga o superior a 21 litros por carga. En una car-
ga, pueden llenarse dos estantes. EDGE mide el consumo 
de agua por estante, que se calcula como el consumo 
máximo total de agua en litros dividido por el número de 
estantes del lavavajillas.

OBJETIVO

Minimizar el agua consumida por los lavavajillas instala-
dos en el edifi cio.

Caso Mejorado

La forma en que los ocupantes del edifi cio usen el lava-
vajillas también infl uye en el rendimiento en términos 
de consumo de agua. Es importante ofrecer guías a los 
usuarios, en las que se señalen los benefi cios de estos 
aparatos y la mejor forma de u  lizarlos para conseguir la 
máxima efi ciencia.

El consumo máximo total de agua se ob  ene de la fi cha 
técnica del fabricante correspondiente al ciclo del lava-
vajillas que consume más agua. 

Algunos Lavavajilla permiten ajustar y preestablecer la 
temperatura del agua, lo que ayuda a evitar la pérdida 
de agua mientras esperas a que el agua alcance la tem-
peratura deseada.

Es importante adoptar hábitos conscientes al usar el 
agua en la cocina. CONSUMO

El lavavajillas del caso base consume 5 litros de agua 
por estante. Podrá afi rmarse que se está aplicando esta 
medida si el lavavajillas consume 2 litros por estante o 
menos.



- El lavavajilla ayuda en el uso frecuente del lavabo de cocina, hace que el consumo de agua potable sea mínimo.
- Presenta ahorro de agua y  empo para lavar utencilios de cocina.
- Costo promedio de lavavajilla $350.

Tabla 10:  Efi ciencia  Lavavajilla

Fuente:  Elaboración Propia, 2023

Cuadro compara  vo y resultado op  mizado



WEM 11
Lavadoras que ahorran agua
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ESTRATEGIA

Lavadoras que ahorran agua implementan tecnologías y 
funciones que permiten u  lizar la can  dad justa de agua 
necesaria para cada carga de lavado.

EFICIENCIA

Cuando se selecciona esta medida, se reduce el consu-
mo de energía por calentamiento del agua y de otros 
equipos incluidos en la categoría.

OBJETIVO

El uso de lavadoras de carga frontal con uso efi ciente 
del agua permite reducir el agua des  nada al lavado de 
ropa. Otros benefi cios de estas lavadoras son: ahorro de 
energía debido a la reducción del uso de agua caliente, 
una mejor limpieza de la ropa, un menor desgaste de las 
telas y, por lo general, un menor uso de detergente.

Caso Mejorado

Reciclaje de agua que reu  lizan el agua residual de los 
ciclos de enjuague para futuros lavados.

Pulverización o atomización para distribuir el agua de 
manera más efi ciente sobre la ropa. 

Rocían el agua directamente sobre la carga, lo que per-
mite un uso más preciso y controlado del agua.

Reduce la can  dad total de agua requerida para cada 
carga de lavado.

CONSUMO

Podrá afi rmarse que se está aplicando esta medida si 
todas las lavadoras del área de lavandería consumen 6 
litros o menos de agua por kilogramo de ropa lavada.



Cuadro compara  vo y resultado op  mizado

Tabla 11:  Efi ciencia  Lavadora Inteligente

Fuente:  Elaboración Propia, 2023

- Las lavadoras inteligentes reducen la can  dad de agua de consumo por lavado y el  empo de lavado
- Se puede programar lavado por medio del celular y se puede programar enjuagues adicionales.



WEM 13
Sistema de riego de jardines inteligente
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ESTRATEGIA

Controladores que permiten establecer horarios de riego 
específi cos y ajustar la duración del riego según las nece-
sidades del jardín.

EFICIENCIA

Al afi rmar que se está aplicando esta medida, se reduce 
la demanda de agua para áreas de jardines solamente.

OBJETIVO

Las zonas de jardines al aire libre con uso efi ciente del 
agua permiten reducir el consumo del suministro muni-
cipal y el costo de fer  lizantes y mantenimiento, al mis-
mo  empo que contribuyen a preservar el hábitat de 
fauna y fl ora silvestres.

Caso Mejorado

Un sistema de riego de jardines que ahorre agua no solo 
reduce el consumo de agua, sino que también puede 
ahorrar costos y proteger los recursos hídricos. 

Monitorean las condiciones del suelo y la presencia de 
lluvia, y ajustan automá  camente la programación de 
riego en consecuencia.

Evita un exceso de riego y asegura que el agua se aplique 
en momentos óp  mos.

Sistemas de microaspersión también permiten un riego 
más preciso y personalizado.

Aspersores de bajo caudal o los rotores de alta efi ciencia 
u  lizan menos agua pero distribuyen el agua de manera 
más uniforme.

Sensores de humedad del suelo y los sensores de lluvia 
son componentes importantes de un sistema de riego 
efi ciente.

CONSUMO

Podrá decirse que se está aplicando la medida de jardi-
nería con uso efi ciente del agua si se usan, en promedio, 
menos de 4 litros de agua (sin incluir el agua de lluvia) 
por metro cuadrado de jardín por día.



Cuadro compara  vo y resultado op  mizado

Tabla 12:  Efi ciencia  Riego de Jardín Inteligente

Fuente:  Elaboración Propia, 2023



WEM 14
Sistema de recolección de aguas lluvias
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Caso Mejorado

El principal aspecto que hay que tener en cuenta cuan-
do se diseña un sistema de recolección de agua de lluvia 
es que el tanque de almacenamiento tenga un tamaño 
sufi ciente.

El proveedor/diseñador del sistema puede asesorar so-
bre el tamaño adecuado, pero los dos factores que se 
deben tener en cuenta en esta etapa son la tasa de abas-
tecimiento (datos pluviométricos locales y superfi cie de 
recolección) y la demanda (consumo diario de agua).

Cuando se recolecte agua de lluvia, deberá u  lizarse un 
sistema de doble tubería para separar el agua de lluvia 
del agua general y para distribuir el agua recolectada 
para su uso en el emplazamiento del proyecto (descargas 
de sanitarios, lavadoras o duchas).

El agua recolectada debe cumplir con los requisitos sa-
nitarios y de saneamiento locales o internacionales (los 
que sean más estrictos).

ESTRATEGIA

El agua reciclada puede ser distribuida a través de una 
red separadaal macenada en tanques para su posterior 
uso.

EFICIENCIA

Es importante destacar que los sistemas de tratamiento 
y reciclaje de aguas residuales deben cumplir con las re-
gulaciones y norma  vas ambientales correspondientes, 
para garan  zar la calidad del agua tratada y la protección 
de la salud pública y del medio ambiente.

OBJETIVO

Un sistema de recolección de agua de lluvia puede redu-
cir el consumo de agua del suministro municipal.

CONSUMO

Se podrá afi rmar que se está aplicando esta medida si se 
ha instalado un sistema de recolección de agua de lluvia 
para u  lizarla en el proyecto. Esta agua debe reu  lizarse 
en el predio del proyecto para reemplazar el consumo 
del suministro municipal de agua. Entre los usos fi nales 
pueden incluirse descargas de sanitarios, el sistema de 
HVAC, la limpieza del edifi cio o el riego de las áreas de 
jardines..



Cuadro compara  vo y resultado op  mizado

Tabla 13:  Efi ciencia  Recolección de Aguas lluvias

Fuente:  Elaboración Propia, 2023



WEM 15
Sistema de tratamiento y reciclaje de 

aguas residuales
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ESTRATEGIA

Cuando se recicle el agua, deberá u  lizarse un sistema 
de doble tubería para separar el agua reciclada de la lí-
nea de suministro principal.

EFICIENCIA

Es importante destacar que los sistemas de tratamiento 
y reciclaje de aguas residuales deben cumplir con las re-
gulaciones y norma  vas ambientales correspondientes, 
para garan  zar la calidad del agua tratada y la protección 
de la salud pública y del medio ambiente.

OBJETIVO

Con el reciclaje de las aguas negras o grises se reduce el 
consumo de agua del suministro municipal. También se 
reduce la carga sobre la infraestructura local de abasteci-
miento de agua y alcantarillado.

Caso Mejorado

Los sistemas de tratamiento biológico más comunes son 
los reactores biológicos aeróbicos, los reactores de lodos 
ac  vados.

Eliminación de productos químicos y contaminantes es-
pecífi cos según los requerimientos del agua de salida.

Esto se logra mediante rejillas y desarenadores que re-
 enen y separan los sólidos más grandes antes de que el 

agua ingrese al proceso de tratamiento principal.

El agua reciclada puede ser distribuida a través de una 
red separadaal macenada en tanques para su posterior 
uso.

Aguas grises son las aguas residuales que provienen de 
los artefactos de agua potable, como los grifos y las du-
chas. Las aguas negras abarcan las aguas grises y, ade-
más, incluyen los desechos sólidos provenientes de los 
inodoros y las cocinas, los cuales requieren un trata-
miento más intensivo.

CONSUMO

Se u  lizan microorganismos y procesos biológicos para 
descomponer y eliminar los contaminantes orgánicos 
presentes en el agua residual.

Se busca reutlizar el agua, fi ltración de membranas, la 
desalinización, la eliminación de nutrientes como el ni-
trógeno y el fósforo.



Cuadro compara  vo y resultado op  mizado

Tabla 14:  Efi ciencia  Reu  lización de Aguas grises

Fuente:  Elaboración Propia, 2023
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• Se recomienda instalar en viviendas disposi  vos de ahorro de agua, estos disposi  vos reducen en gran por-
centaje el consumo de agua potable. Así mismo podemos aplicar mecanismos de reu  lización de aguas tratadas sin 
sacrifi car la calidad, tomando en cuenta su mantenimiento para regulación de todos sus componentes, así garan  zar 
calidad de agua y evitar problemas futuros con las dis  ntas piezas sanitarias.   

• Al hacer dicha inversión, entendemos que es un rubro alto a corto plazo, pero en la medición a largo plazo 
tenemos benefi cio económico y también tenemos benefi cios hacia el cuidado y preservación del medio ambiente.

• En la Captación de aguas de lluvias obtenemos un medio propio de agua, que podemos u  lizar el agua reci-
clada para lavar ropa, lavar platos, riego de jardines y otras tareas, esta agua no es potables.

RECOMENDACIONES
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• El agua potable es un recurso limitado y muy valioso, u  lizándola de manera efi ciente ayuda a asegurar que 
esté disponible para las necesidades actuales y futuras de las personas, tanto en vivienda como en la producción 
agrícola, industrial y la vida en general.

• Cada individuo puede desempeñar un papel importante en la conservación del recurso hídrico vital a través 
de pequeñas acciones diarias, como cerrar grifos correctamente, reparar fugas a  empo y u  lizar disposi  vos de 
ahorro de agua, reu  lizar aguas tratadas, captar aguas lluvias con fi nes no potables.

• La industria ha desarrollado tecnologías y disposi  vos que permiten un uso más efi ciente del agua, como 
aireadores, inodoros de doble descarga y grifos de bajo fl ujo. La adopción de estas soluciones puede marcar una 
diferencia signifi ca  va en la reducción del consumo de agua potable.  

CONCLUSIONES
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Foto 1:  Planos arquitectónicos Caso Base

Fuente:  Elaboración Propia, 2023
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Foto 2:  Planos arquitectónicos Caso Base

Fuente:  Elaboración Propia, 2023



Foto 3:  Planos arquitectónicos Caso mejorado

Fuente:  Elaboración Propia, 2023
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Foto 4:  Planos arquitectónicos Caso mejorado

Fuente:  Elaboración Propia, 2023
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