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RESUMEN EJECUTIVO

El presente trabajo de tesis se enfoca en el diseño de una 
vivienda multifamiliar ecológica en el sector de Poncea-
no Alto. La edificación busca proporcionar a sus habitan-
tes un espacio confortable, que promueva la convivencia 
comunitaria entre los vecinos, creando un ambiente pro-
picio para la interacción social. 

Además, la vivienda multifamiliar aspira a mejorar la ca-
lidad de vida de sus habitantes mediante la implementa-
ción de estrategias sencillas de carácter ecológico, a su 
vez, busca proporcionar espacios interiores bien ilumi-
nados y ventilados, que promuevan el bienestar físico y 
emocional de los residentes. También se considerará la 
creación de áreas verdes y espacios de recreación, brin-
dando oportunidades para el esparcimiento y el contac-
to con la naturaleza. 

Se espera que los resultados de este estudio sirvan como 
un referente valioso para futuros proyectos de edifica-
ción ecológica, con el fin de promover una convivencia 
armoniosa entre las personas y la naturaleza, así como 
un aporte positivo a la lucha contra el cambio climático.

DESCRIPTORES: cambio, climático, ecológico, multifa-
miliar.
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ABSTRACT

This thesis work focuses on the design of an ecological 
multifamily housing in the Ponceano Alto area. The buil-
ding tries to provide its inhabitants with a comfortable 
space that encourages community coexistence among 
neighbors, creating an environment that promotes social 
interaction. 

In addition, the multifamily housing aims to improve the 
quality of life of its inhabitants through the implemen-
tation of simple strategies of an ecological nature provi-
ding well-lit and ventilated interior spaces that promote 
the physical and emotional well-being of residents is its 
goal. The creation of green areas and recreational spaces 
will also be considered, allowing for recreation and inte-
raction with nature. 

The results of this study are expected to be a valuable 
reference for future green building projects, to promote 
a harmonious coexistence between people and nature, 
as well as a positive contribution to the fight against cli-
mate change.

KEYWORDS: change, climate, ecological, multifamily.
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ETAPA 1
Conocimiento Previo





5

Efecto Invernadero
Es un fenómeno natural que permite mantener la tem-
peratura media del planeta de 15°C en la superficie te-
rrestre, la cual absorbe de forma natural el 70 % de la 
radiación solar y el resto se refleja de vuelta al espacio 
mediante la reverberación. Este proceso es muy im-
portante ya que sin este fenómeno la temperatura del 
planeta sería de -18°C, para este proceso se requiere de 
los gases de efecto invernadero (GEI) que se encuentran 
de forma natural en la atmósfera, los cuales absorben 
algunos de los rayos del sol y los redistribuyen como ra-
diación. 

Los principales gases causantes del efecto invernadero 
son: Vapor de agua (H2O), Dióxido de carbono (CO2), 
Metano (CH4), Óxido nitroso (N2O) y Ozono (O3).  (Efecto 
invernadero: causas y consecuencias en el clima, 2023b).

Fig. 1: Proceso del Efecto invernadero
Fuente: Elaboración propia, 2023.

El proceso de efecto invernadero es indispensable para 
que pueda existir vida en el planeta, sin embargo, con 
el pasar de las décadas los gases de efecto invernadero 
(GEI) van aumentando y esto nos da como resultado el 
cambio climático, es decir que se produce una elevación 
general de la temperatura. En 1970 la temperatura pro-
medio del planeta presenta un alza constante debido al 
aumento de gases de efecto invernadero (GEI) que en su 
mayoría son producidos por el ser humano. 

Debido a esto, el 11 de diciembre de 1997, 169 países 
firman el Protocolo de Kyoto que tiene como objetivo 
reducir un promedio de 5.2% de las emisiones de GEI 
que son resultado de las actividades humanas, toman-
do como base los niveles de contaminación en 1990. 
(Alfredo Jimeno Bula, 2023). Y en diciembre del 2015, 
que fue el primer año más caluroso, 192 países firman 
el acuerdo de París, donde su objetivo es mantener el 
calentamiento global por debajo de los 2°C. Y los países 
debieron presentar en 2020 sus planes de acción climáti-
ca. (El Acuerdo de París | CMNUCC, 2020).

En 2018 el CO2 aumentó un 147%, el CH4 un 256% y el 
N2O un 123%. (Se Alcanzan Niveles Récord de Concen-
tración de Gases de Efecto Invernadero En La Atmósfe-
ra, 2019). Esto conlleva al incremento de la temperatura 
media terrestre de más de 1,5°C que conduciría a fenó-
menos climáticos extremos que tendrían un impacto 
directo en fenómenos como: el derretimiento de los 
hielos, el aumento del nivel del mar y la inundación de 

1.1. Introducción al Problema 
de Estudio
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ciudades costeras, la proliferación de huracanes devas-
tadores, la migración forzada de ciertas poblaciones y 
especies, la desertificación de zonas fértiles y su impacto 
en la agricultura y la ganadería. (Efecto invernadero: cau-
sas y consecuencias en el clima, 2023b).

En el año 2016, América Latina y el Caribe emitieron 4.2 
Gt (mil millones de toneladas) de CO2, que representa 
al 8.3% de las emisiones a nivel mundial. A comparación 
de otras regiones no emitimos demasiadas emisiones 
de GEI, sin embargo, debemos empezar a trabajar para 
mantenernos o aún mejor para reducir ese porcentaje. 
(Bárcena et al., n.d.). 

Fig. 2: Porcentaje de emisiones de CO2 en Latinoamérica, 2016
Fuente: Elaboración propia, 2023.

La emisión de gases de CO2 es uno de los factores princi-
pales que provocan el cambio climático, en el sector de la 
construcción residencial y comercial se presenta el 39% 
de emisión de CO2 a la atmósfera, debido a los procesos 
de construcción en todas sus etapas: construcción, uso 
y demolición. (Vista de Documento: Procesos de Cons-
trucción, Emisión de Dióxido de Carbono Y Resultados 
Socio-Económicos Durante La Pandemia Del Covid-19 En 
México, 2023).

En Ecuador, somos responsables del 0.15% de emisiones 
de GEI a nivel mundial, que no es mucho, sin embargo, 

Ecuador mediante el Acuerdo de París quiere lograr un 
planeta con energía limpia, implementado estrategias 
para la disminución de emisiones de GEI a nivel mun-
dial. (Ecuador Suscribe Acuerdo de París Sobre Cambio 
Climático – Ministerio Del Ambiente, Agua Y Transición 
Ecológica, 2016).

 
Fig. 3: Porcentaje de emisiones de CO2 en Ecuador

Fuente: Elaboración pro pia, 2023.

En Quito, según la última evaluación de la huella de car-
bono ejecutada por el Municipio de Quito, que mide el 
impacto de las actividades en la cantidad de dióxido de 
carbono (CO2) producida durante la quema de combus-
tibles fósiles, en 2015, la ciudad emitió 7 598 855 tone-
ladas de CO2. 

Los medios de transporte generaron el 40%; el 26% re-
sultó del consumo de energía de los sectores residencial, 
comercial, institucional e industrial; el 24% de la agricul-
tura, uso y cambio de suelo; y el 10% por residuos sóli-
dos.(Quito Cómo Vamos et al., n.d.).
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Fig. 4: Porcentaje de contaminación atmosférica ocasionada por la 
producción de CO2 en el DMQ

Fuente: Evalución del DMQ, 2016

Finalmente, el sector de Ponciano Alto se ha ido conso-
lidando como una zona residencial, el valor de los de-
partamentos varía dependiendo del lugar, de los metros 
cuadrados y de los acabados. 

Pero no mencionan métodos en sus construcciones que 
permitan reducir el cambio climático. Por ejemplo, Praga 
es un proyecto residencial ubicado en Ponciano Alto, y 
que en su descripción no menciona aspectos ecológicos 
del proyecto, sino más bien hace énfasis en sus espacios 
de ocio y de estar.

Considerando el impacto negativo en el medio ambiente 
causado por el aumento de gases de efecto invernadero 
durante todas las etapas del proceso de construcción de 
viviendas, que incluye la fabricación y transporte de ma-
teriales, la construcción, el uso y la demolición, se han 
propuesto estrategias para el diseño y construcción de 
edificios que optimicen el uso de recursos. Estas estra-
tegias tienen en cuenta tanto los materiales utilizados 
como las tecnologías empleadas en su fabricación y 
construcción, con el objetivo de mitigar, prevenir, corre-
gir o compensar los impactos derivados de estas proble-
máticas.

Es necesario proponer soluciones que reduzcan o man-
tengan la huella de carbono y mejoren el bienestar de 
las personas, sin comprometer la calidad de los recursos 
naturales, logrando así una armonía entre el crecimiento 
urbano y las dinámicas del sistema natural. El presente 
estudio busca abordar esta problemática mediante el di-
seño e implementación de estrategias ecológicas, con el 
objetivo de reducir los impactos negativos del proceso 
de construcción en el medio ambiente. Se busca lograr 
un menor consumo energético, hídrico y de energía in-
corporada en los materiales, en una vivienda ecológica 
destinada a las personas de Ponceano Alto.
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1.2. Objetivos

Objetivo general Objetivos especificos:

Diseñar una vivienda multifamiliar ecológica para fami-
lias, parejas y jóvenes independientes, en Quito, especí-
ficamente en el sector de Ponceano Alto.

Investigar métodos y/o estratégicas que permitan gene-
rar un ahorro energético, hídrico y de energía incorpora-
da en los materiales en viviendas.

Determinar medidas sencillas y aplicables al anteproyec-
to, relacionadas con la eficiencia de recursos energéti-
cos, hídricos y de energía incorporada a los materiales 
descritos en la herramienta Edge, que permitan alcanzar 
un 40% de eficiencia.

Emplear estrategias ecológicas que permitan un consu-
mo menor al actual de energía, agua y energía incorpo-
rada en los materiales en viviendas multifamiliares.
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ARQUITECTURA ECOLÓGICA: DISEÑANDO EDIFICACIO-
NES PARA UN MUNDO EN EQUILIBRIO CON LA NATU-
RALEZA

Arquitectura ecológica, consiste en optimizar los recur-
sos de energía en el campo de la construcción, en con-
servar y dar mantenimiento a las edificaciones. También 
es importante considerar el uso de materiales locales 
para evitar el uso de transporte y a su vez, el diseño debe 
adaptarse al microclima y al entorno, sin dejar de lado el 
uso de energías renovables. Godoy y Ríos (2018). 

Pero según ken (2001) ve a la arquitectura ecológica 
como arquitectura sostenible, esta consiste en proyectar 
con el medio ambiente de una forma responsable con el 
mismo. Sin embargo, Shapiro Y Ching (2015) mencionan 
que la sostenibilidad se basa en la promesa de durabili-
dad, con edificaciones que tengan una vida útil extensa, 
con formas de energías renovables, en cambio, la arqui-
tectura ecológica es la forma de transformar en realidad 
estas promesas.

En general la Arquitectura ecológica se enfoca en la op-
timización de los recursos energéticos y la adaptación al 
entorno. Godoy y Ríos destacan la importancia de uti-
lizar materiales locales y energías renovables, mientras 
que Ken se enfoca en la responsabilidad ambiental en 
el diseño. Por otro lado, Shapiro y Ching hacen hincapié 
en la durabilidad. En general, la arquitectura ecológica 
busca cumplir con las promesas de reducir o mantener 
la huella de carbono y de durabilidad, y es una forma de 

transformar estas promesas en realidad. Sin embargo, es 
importante tener en cuenta que la implementación de la 
arquitectura ecológica puede ser un desafío en términos 
de costos y disponibilidad de materiales y tecnologías. 
Además, es necesario considerar la adaptación al cambio 
climático y la resiliencia de las edificaciones en el largo 
plazo. 

En resumen, la arquitectura ecológica es una respuesta 
necesaria a los desafíos ambientales actuales, pero re-
quiere de un enfoque integral y una planificación cuida-
dosa para lograr sus objetivos. La definición propuesta 
por Godoy y Ríos (2018) sobre la arquitectura ecológica, 
la cual se centra en optimizar los recursos de energía en 
la construcción, conservar y dar mantenimiento a las edi-
ficaciones, utilizar materiales locales y adaptar el diseño 
al microclima y entorno, mientras se promueve el uso de 
energías renovables, resulta ser una perspectiva acerta-
da y de gran relevancia en el contexto actual. 

Fig. 5: Beneficios de la Arquitectura ecológica
Fuente: 10 Principios de La Arquitectura Ecológica. La Tirajala, 2018

1.3. Fundamentación Teórica
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Su enfoque abarca aspectos clave para lograr una cons-
trucción ecológica y responsable con el medio ambiente. 
Al considerar la eficiencia energética, la conservación 
de recursos y la adaptación al entorno, se establece una 
base sólida para el desarrollo de edificaciones que sean 
respetuosas con el entorno y contribuyan a la preserva-
ción del medio ambiente.

Para lograr una arquitectura amigable con el medio am-
biente podemos aplicar las estrategias de la Arquitectura 
bioclimática y/o de la Bioconstrucción. Según Arévalo 
(2015) la arquitectura bioclimática busca crear edifica-
ciones que sean capaces de adaptarse al entorno y apro-
vechar los recursos naturales disponibles para lograr un 
ambiente interior confortable y saludable para las perso-
nas que habitan en ellas. 

Este enfoque es fundamental para reducir el impacto 
ambiental de las edificaciones. La definición de Garzón 
(2007) es muy similar, ya que nos dice que, La tendencia 
bioclimática se enfoca en mejorar la calidad de vida de 
los usuarios a través del confort higrotérmico, integran-
do el objeto arquitectónico a su contexto y reduciendo 
la demanda de energía convencional mediante el apro-
vechamiento de fuentes energéticas alternativas. Este 
enfoque se basa en el concepto ecológico que busca mi-
nimizar el impacto ambiental de las edificaciones en la 
construcción. 

En resumen, la tendencia bioclimática busca crear edi-
ficaciones que sean capaces de adaptarse al entorno y 
aprovechar los recursos naturales disponibles para lo-
grar un ambiente interior confortable y saludable para 
las personas que habitan en ellas, al mismo tiempo que 
se reducen los impactos negativos al medio ambiente.

La Bioconstrucción, según Bea (2017) es una palabra 
compuesta por el prefijo “bio”, que significa vida, y la pa-

labra “construcción”, que se refiere a la acción y efecto 
de construir. En este sentido, la bioconstrucción se refie-
re a la construcción de edificaciones y otras construccio-
nes utilizando materiales y procedimientos constructivos 
que no sean nocivos para el medio ambiente en ninguna 
de las fases de vida de la construcción. 

Y según Solano & Moretti (2022) La bioconstrucción es 
una forma de construir de manera consciente y respe-
tuosa con los seres vivos y el medio ambiente, que im-
plica considerar la gestión del suelo, agua, aire, energía, 
consumo y desarrollo local. Este enfoque busca reparar 
los daños causados por las intervenciones humanas en el 
hábitat, a través del uso de materiales de bajo impacto 
ambiental que pueden ser reciclados, reciclables o resul-
tado de procesos de bajo costo que no dañen el entorno.

Tanto la arquitectura bioclimática como la bioconstruc-
ción son enfoques que buscan promover el respeto al 
medio ambiente en la construcción y reducir el impacto 
ambiental de las edificaciones. La arquitectura bioclimá-
tica se enfoca en crear edificaciones que sean capaces de 
adaptarse al entorno y aprovechar los recursos naturales 
disponibles para lograr un ambiente interior confortable 
y saludable para las personas que habitan en ellas. 

Por otro lado, la bioconstrucción se refiere a la cons-
trucción de edificaciones utilizando materiales y pro-
cedimientos constructivos que no sean nocivos para el 
medio ambiente en ninguna de las fases de vida de la 
construcción. 

Ambos enfoques buscan minimizar el impacto ambiental 
y promover un enfoque holístico en la gestión del hábitat 
humano.
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Fig. 6: Diferencia de Arquitectura bioclimática y Bioconstrucción
Fuente: Elaboración propia, 2023

Andrade (2016) menciona que el rápido crecimiento de 
la población humana nos impulsa a expandirnos cada 
vez más en los territorios para satisfacer nuestras necesi-
dades, incluida la vivienda. Sin embargo, esta expansión 
acelerada ha generado impactos tanto positivos como 
negativos en el medio ambiente. Es crucial reconocer 
que ha aumentado el deterioro ambiental, afectando la 
calidad del aire, el suministro de agua potable y la pérdi-
da de especies animales y vegetales. 

Fig. 7: Evolución de la población mundial
Fuente: OurWorldInData a partir de datos de la ONU y HYDE, 2022

Por tanto, es de vital importancia que aprendamos a sa-
tisfacer nuestras necesidades minimizando al máximo el 
impacto en el medio ambiente. Se puede decir que, por 
el aumento excesivo de habitantes en el mundo, se ne-
cesitan edificaciones que den solución al problema de 
sobrepoblación y contaminación del medio ambiente, 

una solución coherente es la vivienda ecológica. 

Según Huamán (2019) las viviendas ecológicas son aque-
llas que logran condiciones de habitabilidad que son óp-
timas y generan un consumo mínimo de energía, para 
lograr esto, es importante tener en cuenta y analizar la 
mejor orientación de la vivienda, conocer el terreno y el 
entorno que lo rodea para que así, pueda aprovechar los 
recursos naturales. 

Para Sierra (2017) es algo muy similar ya que nos men-
ciona que la vivienda ecológica busca que estas sean res-
petuosas con el medio ambiente, utilizando materiales y 
técnicas de construcción que minimicen el impacto am-
biental y promuevan la utilización de recursos naturales 
renovables. Este enfoque es fundamental para reducir el 
impacto ambiental de las viviendas.

Ambos autores coinciden en que las viviendas ecológicas 
buscan ser respetuosas con el medio ambiente, utilizan-
do materiales y técnicas de construcción que minimicen 
el impacto ambiental y promuevan la utilización de re-
cursos naturales renovables. 

Además, ambos autores destacan la importancia de ana-
lizar la orientación de la vivienda y el entorno que la ro-
dea para aprovechar los recursos naturales disponibles.

Sin embargo, Sierra no menciona la importancia de la 
eficiencia energética en las viviendas ecológicas, lo que 
puede ser un aspecto clave para lograr un consumo mí-
nimo de energía y reducir aún más el impacto ambiental.
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Fig. 8: Características de una vivienda ecológica
Fuente: Elaboración propia, 2023

CONSTRUYENDO AMIGABLEMENTE: DISEÑO Y CONS-
TRUCCIÓN DE VIVIENDAS MULTIFAMILIARES ECOLÓGI-
CAS PARA UN FUTURO VERDE

Una vivienda multifamiliar es una solución habitacional 
que permite aprovechar el espacio de manera eficiente, 
la misma que se divide en varias unidades de viviendas 
integradas, ya sea en forma vertical u horizontal, y que 
comparten el terreno como bien común. Estas unidades 
se agrupan en bloques y comparten servicios y bienes 
comunes, como escaleras, ascensores, bajantes de basu-
ra y acometidas de servicios. A pesar de esto, cada uni-
dad de vivienda mantiene su privacidad en la conviven-
cia en su interior. García (2021). 

Hernández (2017) nos menciona también que las vivien-
das multifamiliares son comunes en entornos urbanos 
debido a la escasez de terreno en estas zonas. Esta ca-
racterística les otorga una gran importancia, ya que estas 
construcciones tienen la capacidad de generar ciudad, 
aunque no siempre sean planificadas adecuadamente.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que el des-
control en la construcción de edificaciones multifamilia-
res puede contribuir a la vulnerabilidad urbana. En resu-
men, las edificaciones multifamiliares son una solución 

habitacional importante en zonas urbanas, pero es ne-
cesario un adecuado control y planificación para evitar 
problemas de vulnerabilidad urbana.

Las definiciones presentadas por García y Hernández so-
bre las viviendas multifamiliares son acertadas en cuanto 
a que se refieren a una solución habitacional que permi-
te aprovechar el espacio de manera eficiente y que son 
comunes en entornos urbanos debido a la escasez de te-
rreno en estas zonas. Se destaca la importancia de la pla-
nificación y el control en la construcción de edificaciones 
multifamiliares para evitar problemas de vulnerabilidad 
urbana. 

Fig. 9: Características de vivienda multifamiliar
Fuente: Elaboración propia, 2023

Sin embargo, es indispensable que profundicen en la im-
portancia de la calidad de vida de los residentes en estas 
construcciones, ya que la falta de planificación y control 
también puede afectar negativamente la calidad de vida 
de los habitantes.

Estas viviendas deben garantizar una vida adecuada para 
los habitantes, por lo cual se menciona el derecho a una 
vivienda. Según Gledhill (2010) en el artículo 25 de la De-
claración Universal de los Derechos Humanos establece 
que el derecho a la vivienda es una condición necesaria 
para que todas las personas puedan disfrutar de un nivel 
de vida adecuado para su salud y bienestar, tanto para 
ellos mismos como para sus familias. 
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Este derecho es fundamental para garantizar el acceso 
a una vivienda digna y adecuada, y es esencial para el 
pleno ejercicio de otros derechos humanos, como el 
derecho a la salud, la educación y el trabajo. La (ONU) 
menciona que para que una vivienda pueda considerar-
se adecuada, debe cumplir con ciertos criterios funda-
mentales, además de la oferta y disponibilidad básicas 
de vivienda. 

Estos criterios incluyen la seguridad de la tenencia, la 
disponibilidad de servicios, materiales, instalaciones e 
infraestructura, la asequibilidad, la habitabilidad, la ac-
cesibilidad, la ubicación y la adecuación cultural. La vi-
vienda debe proporcionar seguridad jurídica contra el 
desalojo forzoso y otras amenazas, así como acceso a 
agua potable, instalaciones sanitarias adecuadas, ener-
gía y eliminación de residuos. Además, debe ser asequi-
ble y habitable, ofreciendo protección contra los riesgos 
para la salud y peligros estructurales. La ubicación de la 
vivienda también es importante, ya que debe ofrecer ac-
ceso a servicios e instalaciones sociales y estar ubicada 
en zonas seguras y no contaminadas. 

Por último, la vivienda debe respetar la identidad cultu-
ral de sus ocupantes.

Si bien es cierto que el derecho a la vivienda es funda-
mental para garantizar el acceso a una vivienda digna y 
adecuada, y es esencial para el pleno ejercicio de otros 
derechos humanos, como el derecho a la salud, la educa-
ción y el trabajo, es importante destacar que en muchos 
países este derecho no se cumple adecuadamente. 

A pesar de que la ONU establece ciertos criterios fun-
damentales para que una vivienda pueda considerarse 
adecuada, como la seguridad de la tenencia, la disponi-
bilidad de servicios, materiales, instalaciones e infraes-
tructura, la asequibilidad, la habitabilidad, la accesibili-

dad, la ubicación y la adecuación cultural, en la práctica, 
muchas viviendas no cumplen con estos criterios. 

Además, en muchos casos, las personas no tienen ac-
ceso a una vivienda digna y adecuada debido a la falta 
de políticas públicas adecuadas y a la especulación in-
mobiliaria. Por lo tanto, es necesario que los gobiernos 
y la sociedad en general trabajen juntos para garantizar 
el derecho a la vivienda para todos los habitantes, y así 
mejorar su calidad de vida y bienestar.

Fig. 10: Criterios de una vivienda adecuada
Fuente: p-themes, 2020

En base al derecho a la vivienda y a la vivienda multi-
familiar, podemos hablar de la vivienda multifamiliar en 
altura, que según Aguirre (2017) estas son una opción 
efectiva para proporcionar alojamiento a un gran nú-
mero de personas y familias, y fomentan el crecimiento 
socioeconómico de la sociedad al permitir el contacto e 
intercambio entre los ciudadanos. 

Además, permiten ahorrar en el uso del terreno y en la 
provisión de servicios básicos. Por lo tanto, es importan-
te que las ciudades se proyectan para promover la cons-
trucción de edificios altos que garanticen una buena ca-
lidad de vida para sus habitantes. Antes de la pandemia, 
Según García (2021) la construcc
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ión de viviendas en altura se enfoca en optimizar al máxi-
mo los espacios de la casa, pero en la actualidad, los es-
pacios como las habitaciones, la cocina, el comedor, la 
zona de estar han reducido su tamaño. El diseño arqui-
tectónico de estas viviendas, que se enfoca en construir 
una gran cantidad de viviendas, dejó de lado la inclusión 
de zonas verdes, espacios amplios con vista hacia el ex-
terior, zonas sociales para compartir en familia o zonas 
donde se pueda trabajar o estudiar desde casa.

Es importante que se tenga en cuenta que la vivienda 
en altura no solo debe ser una solución para la falta de 
espacio, sino que también debe garantizar una buena ca-
lidad de vida para sus habitantes, que incluya espacios 
verdes, zonas sociales y áreas de trabajo o estudio, para 
garantizar una buena calidad de vida para sus habitan-
tes. En este sentido, es importante que se realice una 
planificación adecuada y se tenga en cuenta las necesi-
dades de los habitantes, para que la vivienda en altura 
sea una solución efectiva para el alojamiento de las per-
sonas y familias.

Para diseñar correctamente cada espacio, es indispen-
sable contar con un programa arquitectónico. Aguirre 
(2017) nos menciona que antes de realizar un proyec-
to arquitectónico, es necesario elaborar un programa 
arquitectónico o programa de necesidades, que sirve 
como guía para el arquitecto o diseñador. 

Este programa incluye un estudio de las condiciones y 
necesidades, la vinculación, los espacios y los elementos 
necesarios para el proyecto. Además, el programa arqui-
tectónico es un listado de todos los espacios necesarios 
para el diseño, que facilita los estudios posteriores y pue-
de ser modificado durante el proceso. 

En resumen, el programa arquitectónico es una herra-
mienta fundamental para el diseño de un proyecto ar-

quitectónico, ya que permite identificar las necesidades 
y requerimientos.

Una vez que hemos establecido las definiciones de vi-
vienda ecológica y vivienda multifamiliar, podemos defi-
nir de manera más precisa qué se entiende por vivienda 
multifamiliar ecológica, es una solución habitacional que 
combina la eficiencia espacial de las viviendas multifa-
miliares con estrategias ecológicas que reducen la huella 
ambiental. 
Se aprovecha la orientación y el entorno para maximizar 
el uso de la luz natural y la ventilación, y se implementan 
paneles solares para generar energía eléctrica. Además, 
las unidades de vivienda comparten servicios y bienes 
comunes, lo que reduce el consumo de energía y recur-
sos. 

En resumen, una vivienda multifamiliar ecológica es una 
solución habitacional que combina la eficiencia espacial 
con la eficiencia energética, promoviendo un estilo de 
vida más saludable y respetuoso con el medio ambiente.

Una de las maneras de lograr una vivienda multifamiliar 
ecológica es con la aplicación de las eco técnicas, que 
según Amante (2002) son aplicaciones de energías reno-
vables, como la solar, eólica y biomasa, que mejoran la 
calidad de vida sin dañar el medio ambiente y aprove-
chan los recursos renovables, como el agua y la tierra, así 
como la energía no renovable. 

Algunas de las ecotécnicas más comunes incluyen el 
uso de aerogeneradores, calentadores solares de agua, 
la captación, filtración y almacenamiento de aguas plu-
viales, cocinas solares, compostas, destiladores solares, 
digestores anaerobios, secadores solares de ropa y siste-
mas fotovoltaicos aislados. 

Es importante destacar que estas ecotécnicas son una al-
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ternativa ecológica y respetuosa con el medio ambiente 
para mejorar nuestra calidad de vida. El pensamiento de 
Oliva (2017) es muy similar, nos menciona que ecotécni-
ca es una herramienta diseñada para utilizar de manera 
eficiente los recursos naturales y materiales, permitien-
do la producción de bienes y servicios, así como el uso 
respetuoso de los recursos naturales y materiales en 
nuestra vida cotidiana.

Ambos autores nos muestran la importancia de las eco-
técnicas como estrategia clave en la construcción de vi-
viendas multifamiliares ecológicas, ya que estas técnicas 
permiten el aprovechamiento de energías renovables y 
la gestión eficiente de los recursos naturales contribu-
yendo a un impacto positivo en el medio ambiente.

En la actualidad, Linares (2015) nos menciona que esta-
mos en medio de una crisis energética y medioambien-
tal, la eficiencia energética se presenta como la opción 
más destacada para abordar estos desafíos de manera 
integral. Al enfocarnos en la eficiencia energética pode-
mos reducir significativamente las emisiones de CO2. Un 
elemento clave para lograr eficiencia energética radica 
en el hecho de que no consumimos energía en sí misma, 
sino más bien servicios energéticos. 

Por lo tanto, existe la posibilidad de proporcionar el mis-
mo nivel de servicios energéticos con un menor consu-
mo de energía. Ahora bien, no es lo mismo eficiencia 
energética y ahorro de energía. Poveda (2007) alega que 
la eficiencia energética son las acciones que ayudan a 
ahorrar energía, por lo tanto, si se reduce el consumo 
de energía se disminuye la producción de contaminantes 
generados por el sector energético y se reduce el calen-
tamiento global. 

Alfaro (2020) menciona que la eficiencia hídrica es la 
conservación del agua y la reutilización de esta en las vi-

viendas, también menciona que la eficiencia hídrica tie-
ne una relación importante con edificaciones ecológicas. 
Por otra parte, Martínez (2016) de manera más resumida 
afirma que la eficiencia hídrica se refiere a la habilidad 
de alcanzar los niveles de producción deseados utilizan-
do la menor cantidad de agua posible.

Es necesario abordar estos desafíos de manera integral 
para lograr maximizar el uso del agua y energía y minimi-
zar su desperdicio, con el objetivo de lograr una gestión 
ecológica y responsable de estos recursos. Es importante 
implementar prácticas y tecnologías que permitan una 
utilización más eficiente del agua y energía en viviendas 
multifamiliares, para garantizar su disponibilidad a largo 
plazo y proteger el medio ambiente.

La energía incorporada en un material se refiere a toda la 
energía necesaria para llevar el material a su lugar don-
de se está construyendo una edificación, incluyendo la 
energía utilizada en los procesos de extracción de las ma-
terias primas, su manufactura y erección. Además, esta 
energía debe incluir la energía asociada al transporte del 
material. También se debe considerar la energía utiliza-
da en los equipos y maquinaria necesarios para llevar a 
cabo todos estos procesos. Vázquez (2014) 

En resumen, la energía incorporada en un material es 
una medida importante a considerar en la construcción 
de edificios sostenibles y eficientes energéticamente.
Para lograr estas estrategias de eficiencias tanto energé-
ticas como hídricas y energías incorporada en los mate-
riales podemos ayudarnos de programas que nos ayuden 
con una certificación, que indique un menor porcentaje 
de consumo.

Existen varias certificaciones para viviendas ecológicas, 
cada una con sus propios criterios y requisitos. A conti-
nuación, se presenta un resumen de algunas de las certi-
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ficaciones más comunes:

LEED (Liderazgo en Energía y Diseño Ambiental): Es una 
certificación internacional que evalúa la sostenibilidad 
de los edificios en términos de eficiencia energética, uso 
de materiales sostenibles, calidad del aire interior y otros 
factores. Hay diferentes niveles de certificación, desde 
básico hasta platino.
Passivhaus: Es una certificación que se enfoca en la efi-
ciencia energética y el confort térmico de los edificios. 
Los edificios certificados Passivhaus utilizan un 75% me-
nos de energía que los edificios convencionales.

BREEAM (Método de Evaluación Ambiental de Edificios): 
Es una certificación europea que evalúa la sostenibilidad 
de los edificios en términos de energía, agua, materiales, 
transporte, residuos y otros factores. Hay diferentes ni-
veles de certificación, desde aprobado hasta excelente.

EDGE (Excelencia en Diseño para una Mayor Eficiencia): 
Es una certificación que se enfoca en la eficiencia ener-
gética, el uso de materiales sostenibles y la gestión del 
agua. EDGE es una herramienta de evaluación y certifi-
cación de edificios que se utiliza en países en desarrollo.

WELL Building Standard: Es una certificación que se en-
foca en la salud y el bienestar de los ocupantes de los 
edificios. Evalúa factores como la calidad del aire interior, 
la iluminación, el ruido y la comodidad térmica.

Fig. 11: Niveles de la certificación Edge
Fuente: EDGE APP, 2023
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REFERENTES:

VIVIENDA MODULAR SNEGLEHUSENE / BIG

Son una serie de viviendas que se componen de dos ti-
pos de módulos apilados, los cuales se repiten para crear 
un patrón a cuadros característico. Estos módulos tienen 
techos de alturas diferentes, siendo de 2,5 y 3,5 metros 
respectivamente. Al ser apilados, generan amplios es-
pacios interiores, ventanas de suelo a techo y terrazas 
exteriores en cada vivienda. 

Fig. 12: Visualización de terrazas, proyecto Sneglehusene
Fuente: Plataforma arquitectura, 2023

EDIFICIO RH+ / RBK ARQUITECTURA

El proyecto se ha concebido para evitar la creación de vi-
viendas “estándar” y en su lugar se ha creado una estruc-
tura compleja y ramificada que se va transformando en 
cada planta, proporcionando una variedad de tipologías. 

Este enfoque rompe con la monotonía y las normas con-
vencionales, fomentando la diversidad y la convivencia 
de personas de diferentes clases sociales y característi-
cas, y fomentando la interacción entre todos los residen-
tes. 

Cada una de las viviendas ha sido diseñada teniendo en 
cuenta la ventilación cruzada, la entrada de luz solar di-
recta o indirecta y el contacto permanente con la vege-
tación circundante. 

Tanto desde el interior como desde el exterior, se han in-
tegrado amplios balcones terraza que permiten disfrutar 
de las vistas y conectarse con el entorno natural. 

Todas las unidades residenciales se benefician de un am-
plio espacio exterior que cuenta con vegetación tanto 
privada como pública. Los grandes árboles del patio inte-
rior y del fondo del edificio abrazan y brindan un sentido 
de pertenencia a toda la comunidad. 

Además, se ha tenido en cuenta la facilidad de manteni-
miento a largo plazo al diseñar el edificio, considerando 
su durabilidad y sostenibilidad en el futuro. 

28



Fig. 13: Visualización de interación vecinal proyecto Edificio RH+
Fuente: Plataforma arquitectura, 2023

QUIN RESIDENCIA DE SURF / STUDIO SAXE

Quin es un proyecto arquitectónico en Costa Rica que se 
destaca por su integración armónica entre la arquitectu-
ra y la naturaleza, centrado en un hermoso patio central 
verde con árboles frondosos y exuberante vegetación. 

Los arquitectos han concebido este oasis natural para 
ofrecer apartamentos paisajísticos, cuidadosamente di-
señados para brindar privacidad y, al mismo tiempo, im-
presionantes vistas del entorno circundante. 

El objetivo principal es crear un entorno sereno y tran-
quilo que permita a los residentes conectarse de manera 
personal con el mundo natural.

El equipo de Studio Saxe ha llevado a cabo un detallado 
diseño que prioriza la conservación de la mayoría de los 
árboles existentes en el terreno, al mismo tiempo que 
incorpora elementos arquitectónicos en todo el edificio. 

La filosofía subyacente se basa en utilizar la vegetación 
como una barrera natural contra la intensa luz solar, ge-

nerando una sensación de madurez en el proyecto. 

Estratégicamente, los edificios se han ubicado en la pe-
riferia del terreno, creando un espacio central donde el 
viento, la luz solar y las plantas trabajan en conjunto para 
brindar privacidad y una sensación de aislamiento.

Fig. 14: Visualización de balcones verdes del proyecto Quin
Fuente: Plataforma arquitectura, 2023
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Fases a la metodología

El siguiente proyecto tiene una metodología de investi-
gación mixta, la cual se divide en tres fases. La prime-
ra fase, denominada “análisis del sitio”, consistirá en el 
diagnóstico de las diferentes características del entorno. 
En la segunda fase, conocida como “anteproyecto” se es-
tablecerán las bases que guiarán a nuestra propuesta fi-
nal. Por último, la tercera fase, llamada “propuesta final”, 
refleja de manera formal el resultado final del proyecto 
de vivienda multifamiliar ecológica. (Roberto Hernán-

dez-Sampieri, 2018).
Cada una de estas etapas se respalda con una variedad 
de herramientas visuales que se enfocarán en los aspec-
tos urbanos y arquitectónicos. Estas herramientas serán 
utilizadas para representar y analizar de manera efectiva 
los elementos claves relacionados con el entorno y la es-
tructura del proyecto, asegurando así una comprensión 
adecuada.

2.1. Información General

2.2. Introducción Metodología

Tabla 1: Cuadro introductorio, información general
Fuente: Elaboración propia, 2023
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Fig. 15: Síntesis de investigación
Fuente: Elaboración propia, 2023
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FASE 1: ANÁLISIS DE SITIO

La primera fase de la metodología implica llevar a cabo 
un análisis del entorno a nivel meso y micro, con el pro-
pósito de obtener un conocimiento detallado y completo 
de la ubicación del proyecto. (López & Sandoval, 2023)

Durante este análisis, se abordarán diversos aspectos 
fundamentales que permitirán una comprensión y eva-
luación integral del contexto. Algunos de los elementos 
clave a considerar incluyen la ubicación geográfica, que 
proporciona información sobre la accesibilidad y la cone-
xión con otros puntos de interés cercanos; el genius loci, 
que engloba las características del lugar; los patrones de 
movimiento y tranquilidad, donde se examinan los flujos 
de tráfico, la presencia de ruidos y la existencia de zo-
nas tranquilas; el análisis sensorial, que se enfoca en los 
estímulos perceptuales del entorno, como sonidos, pre-
cipitaciones, temperaturas, vientos, vistas, texturas y co-
lores; los elementos construidos existentes, para evaluar 
su relación con el proyecto; las áreas verdes y espacios 
naturales, considerando su estado actual y su potencial; 
y por último, la etnografía y los usuarios, donde se re-
copilan datos demográficos y se identifican los tipos de 
usuarios que frecuentan la zona. Flores, J. G., Gómez, G. 
R., & Jiménez, E. G. (1999).

Para recopilar y presentar los resultados de este análisis, 
se emplearán herramientas como Photoshop, Sketchup, 
Autocad y Google Earth, además de obtener información 
específica de la zona de estudio. Los datos recopilados se 
representarán en gráficos estadísticos, mapas y diagra-
mas, los cuales permitirán una visualización clara y preci-
sa de las características del sitio, las interacciones entre 
los elementos urbanos y su potencial para el desarrollo 
del proyecto. Flores, J. G., Gómez, G. R., & Jiménez, E. G. 
(1999).
 

FASE 2: ANTEPROYECTO

La siguiente fase de la metodología para el desarrollo del 
proyecto implica la creación de una propuesta concep-
tual, abordando diversos aspectos cruciales en la con-
cepción y diseño. En donde se elaborará un programa 
arquitectónico que establecerá las funciones y requisitos 
específicos de la vivienda multifamiliar. (Muntané, 2010).

A partir de este programa, se definirá un concepto o 
idea principal que guiará todo el proyecto, buscando lo-
grar una integración armoniosa entre la arquitectura y 
el entorno circundante. Además, se creará un diagrama 
funcional para representar la distribución y la relación 
espacial de las diferentes áreas. Se llevará a cabo una 
zonificación que considere la interacción entre las áreas 
públicas y privadas, así como la accesibilidad y el flujo de 
las personas. También se establecerán estrategias arqui-
tectónicas que permitan reducir el impacto ambiental y 
las primeras intenciones de la morfología de la vivienda 
multifamiliar. Morales, N. (2015).

Los resultados de esta fase se plasmarán en matrices, 
bocetos conceptuales, diagramas esquemáticos y repre-
sentaciones volumétricas específicas para el desarrollo 
del proyecto. Para llevar a cabo estos procesos, se uti-
lizarán herramientas como Photoshop, Sketchup, Auto-
CAD, Google Earth y referentes arquitectónicos. Estos 
resultados serán la base sólida sobre la cual se construirá 
el proyecto arquitectónico, teniendo en cuenta aspectos 
técnicos, funcionales y ecológicos. Morales, N. (2015).
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FASE 3: PROPUESTA FINAL

La fase final del proyecto de diseño de una vivienda mul-
tifamiliar ecológica se enfoca en la propuesta final, don-
de se definen los aspectos clave del proyecto. El proceso 
para esta fase consta de varios pasos fundamentales que 
abarcan el concepto de diseño, estrategias arquitectó-
nicas, estrategias ecológicas, normativa y certificación 
EDGE. (Muntané, 2010). Pérez-Pérez, M. (2020).

Las estrategias arquitectónicas y ecológicas se alinean 
con el concepto definido. Esto incluye la distribución es-
pacial, la configuración de los espacios interiores y exte-
riores, la selección de materiales y acabados, así como 
la consideración de aspectos funcionales y estéticos. Es 
crucial tener en cuenta la optimización del uso de recur-
sos naturales, como la luz solar y la ventilación natural, 
para lograr un entorno habitable y ecológico y para mi-
nimizar el impacto ambiental de la vivienda. Se deberá 
tener en cuenta las normativas locales y los códigos de 
construcción para asegurar el cumplimiento legal y técni-
co del proyecto y la certificación EDGE, es necesario para 
cumplir con los estándares establecidos en términos de 
ahorro de energía, reducción del consumo de agua y uso 
de materiales de construcción ecológicos. Pérez-Pérez, 
M. (2020).

Al finalizar este proceso, se obtendrán los planos arqui-
tectónicos, planos eléctricos, planos sanitarios, facha-
das, cortes, visualizaciones y los resultados de eficiencia. 
Para llevar a cabo esta fase, se requerirán herramientas y 
software especializados, como AutoCAD, SketchUp, Pho-
toshop y la aplicación EDGE. Pérez-Pérez, M. (2020).
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2.3. Análisis de Sitio

Fig. 16: Análisis Genius Locci
Fuente: Elaboración propia, 2023
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Fig. 17: Análisis Sensorial
Fuente: Elaboración propia, 2023
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Fig. 18: Análisis Sensorial
Fuente: Elaboración propia, 2023
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Fig. 19: Análisis Sensorial
Fuente: Elaboración propia, 2023
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Fig. 20: Análisis de Elementos Construidos
Fuente: Elaboración propia, 2023
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Fig. 21: Análisis de Áreas verdes
Fuente: Elaboración propia, 2023
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Fig. 22: Análisis Etnográfico
Fuente: Elaboración propia, 2023
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ETAPA 3
Propuesta
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La edificación busca proporcionar departamentos que 
satisfagan las necesidades de las personas y familias de 
Ponceano Alto, teniendo en cuenta el impacto negativo 
hacia el medio ambiente, debido a todo el proceso que 
conlleva construir edificaciones, por lo tanto se tendrán 
en cuenta varias estrategias de diseño, ecológicas y de la 
aplicación EDGE para lograr tener éxito

La edificación se adapta al predio de intervención, y  a su 
vez se adapta a las condiciones climáticas del sector, esto 
nos permite utilizar de manera postiva los recursos natu-
rales y lograr un consumo de energía menor al conven-
cional,  mediante tres tipologías de departamentos de 
diferentes dimensiones, se fue apilando uno encima de 
otro y así ir generando terrazas accesibles para cada de-
partamento, estas terrazas tienen su privacidad, a su vez 
nos permite visualizar la ciudad, permite que ingrese luz 
natural sin tanta radiacción solar, permite generan espa-
cios sociales más amplios y confortables; y la vegetación 
que se encuentra ahí logra espacios más frescos. Los es-
pacios comunales son importantes, ya que ayuda que las 
personas al ingresar al proyecto se desconecte un poco 
de lo caótico que está la ciudad, estás áreas comunales   
mantendrán un porcentaje alto de vegetación que man-
tenga los espacios frescos. Las dobles alturas, pasillos y 
áreas comunales logran una interacción vecinal.

Mediante estrategias sencillas de la aplicación EDGE, el 
proyecto logró llegar a un nivel de certificación EDGE Ad-
vanced, que nos da como resultado un 40% de eficiencia 
energética, 20% de eficiencia hídrica y un 20% de eficien-
cia energética en los materiales.

3.1. Memoria Arquitectónica
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3.2. Programa Arquitectónico

Tabla 2: Programa Arquitectónico
Fuente: Elaboración propia, 2023
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3.3. Diagrama Funcional

Fig. 23: Diagrama Funcional
Fuente: Elaboración propia, 2023
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3.4. Estrategias de Diseño

Fig. 24: Estrategia de Orientación
Fuente: Elaboración propia, 2023
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Fig. 25: Estrategia de Visuales
Fuente: Elaboración propia, 2023
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3.5. Estrategias Ecológicas

Fig. 26: Estrategia de Orientacion de Espacios
Fuente: Elaboración propia, 2023
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Fig. 27: Estrategia de Iluminación Natural Lateral
Fuente: Elaboración propia, 2023
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Fig. 28: Estrategia de Ventilación Natural
Fuente: Elaboración propia, 2023
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Fig. 29: Eficiencia Energética Edge
Fuente: Elaboración propia, 2023

3.6. Estrategias Edge
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Fig. 30: Eficiencia Hídrica Edge
Fuente: Elaboración propia, 2023
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Fig. 31: Eficiencia en Materiales Edge
Fuente: Elaboración propia, 2023
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3.7. Planos Técnicos

Fig. 32: Implantación General
Fuente: Elaboración propia, 2023
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Fig. 33: Parqueado Subterráneo
Fuente: Elaboración propia, 2023



Fig. 34: Planta Baja General
Fuente: Elaboración propia, 2023
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Fig. 35: Planta Primer Nivel
Fuente: Elaboración propia, 2023



Fig. 36: Planta Segundo Nivel
Fuente: Elaboración propia, 2023
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Fig. 37: Planta Tercer Nivel
Fuente: Elaboración propia, 2023



Fig. 38: Planta Cuarto Nivel
Fuente: Elaboración propia, 2023
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Fig. 39: Planta Quinto Nivel
Fuente: Elaboración propia, 2023



Fig. 40: Planta Sexto Nivel
Fuente: Elaboración propia, 2023
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Fig. 41: Planta Terraza Accesible
Fuente: Elaboración propia, 2023



Fig. 42: Planta de Cubierta
Fuente: Elaboración propia, 2023
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Fig. 43: Fachada Principal
Fuente: Elaboración propia, 2023



Fig. 44: Render Fachada Norte
Fuente: Elaboración propia, 2023
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Fig. 45: Render Fachada Sur
Fuente: Elaboración propia, 2023



Fig. 46: Render Fachada Este
Fuente: Elaboración propia, 2023
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Fig. 47: Render Fachada Oeste
Fuente: Elaboración propia, 2023



Fig. 48: Render Corte Axonométrico A
Fuente: Elaboración propia, 2023
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Fig. 49: Render Corte Axonométrico B
Fuente: Elaboración propia, 2023



Fig. 50: Corte Arquitectónico
Fuente: Elaboración propia, 2023
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Fig. 51: Instalaciones Eléctricas
Fuente: Elaboración propia, 2023



Fig. 52: Instalaciones Tomacorrientes
Fuente: Elaboración propia, 2023
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Tabla 3: Leyenda Instalaciones Eléctricas
Fuente: Elaboración propia, 2023



Fig. 53: Instalaciones Sanitarias
Fuente: Elaboración propia, 2023
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Tabla 4: Leyenda Instalaciones Sanitarias
Fuente: Elaboración propia, 2023



3.8 Detalles Constructivos

Fig. 54: Detalle de Cimentación
Fuente: Elaboración propia, 2023
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Fig. 56: Detalle Barandilla Balcón
Fuente: Elaboración propia, 2023

Fig. 55: Detalle de Losa Alivianada
Fuente: Elaboración propia, 2023



3.9. Visualizaciones

Fig. 57: Render Exterior 
Fuente: Elaboración propia, 2023
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Fig. 58: Render Exterior Entrada
Fuente: Elaboración propia, 2023



Fig. 59: Render Ingreso al Lobby
Fuente: Elaboración propia, 2023
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Fig. 60: Render Patio Exterior
Fuente: Elaboración propia, 2023



Fig. 61: Render Patio Posterior
Fuente: Elaboración propia, 2023
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Fig. 62: Render Plaza Posterior
Fuente: Elaboración propia, 2023



Fig. 63: Render Espacio Verde
Fuente: Elaboración propia, 2023
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Fig. 64: Render Terraza Accesible
Fuente: Elaboración propia, 2023



Fig. 65: Render Lobby
Fuente: Elaboración propia, 2023
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Fig. 66: Render Recepción
Fuente: Elaboración propia, 2023



Fig. 67: Render Sala de Espera
Fuente: Elaboración propia, 2023
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Fig. 68: Render Pasillo Posterior
Fuente: Elaboración propia, 2023



Fig. 69: Render Interacción Vecinal A
Fuente: Elaboración propia, 2023
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Fig. 70: Render Interacción Vecinal B
Fuente: Elaboración propia, 2023



Fig. 71: Render Espacio Social Dúplex
Fuente: Elaboración propia, 2023
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Fig. 72: Render Lobby Habitaciones
Fuente: Elaboración propia, 2023



Fig. 73: Render Espacio Social Matrimonial
Fuente: Elaboración propia, 2023
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Fig. 74: Render Habitación
Fuente: Elaboración propia, 2023



Fig. 75: Render Comedor
Fuente: Elaboración propia, 2023
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Fig. 76: Render Sala
Fuente: Elaboración propia, 2023



Fig. 77: Render Planta Baja
Fuente: Elaboración propia, 2023
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Fig. 78: Render Primer Nivel
Fuente: Elaboración propia, 2023



Fig. 79: Render Segundo Nivel
Fuente: Elaboración propia, 2023
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