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RESUMEN: 

El presente trabajo se investigación se desarrolla e una vivienda de la vía Samborondón 

específicamente en el km 12, cuyo título es "Análisis de indicadores de cómo lograr la 

sostenibilidad en la construcción de una vivienda", además de tener como objetivo   

Analizar los indicadores para lograr sostenibilidad en la construcción de una vivienda en 

el Cantón Samborondón., la metodología enfoque mixto, cualitativa y cuantitativa, se 

usarán los métodos inductivo y deductivo, de tipo no experimental porque solo se 

evaluarán los indicares de sostenibilidad con los que cumpla la vivienda de acuerdo a la 

certificación LEED, cuyo principal resultado fue que las viviendas no cumplen con las 

especificaciones requeridas para obtener una certificación de este tipo, debido a que se 

procura economizar gastos para elevar rentabilidad, además del echo que no se contratan 

profesionales especialistas en certificaciones de sostenibilidad. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las construcciones de una vivienda de acuerdo a los estándares de la sostenibilidad pueden 

adaptarse a los cambios climáticos, por lo que resulta en una necesidad de gran importancia para 

el desarrollo actual de un país   

La población que se encuentra en las zonas urbanas del planeta está en aumento, incluso 

para los años 2050 se considera que el incremento poblacional alcanzaría un 86 %, lo que conlleva 

a que la población se concentre demográficamente en las grandes ciudades en el centro de auge 

metropolitano, dejando a la otra parte de la población viviendo en las áreas situadas en la periferia, 

siendo susceptibles a diversos cambios. 

En el país constantemente se desarrollan nuevos proyectos inmobiliarios que debido a los 

altos costos resultan inalcanzables para gran parte de la población, sin embargo ante la necesidad 

de viviendas de menor costo se economiza en diversos aspecto de la vivienda lo que repercute en 

la calidad el producto final, ignorando criterios de sustentabilidad que deberían ser primordiales al 

momento de construir nuevas viviendas, esto ante el escaso control y la falta de normativas 

aplicables que estén vigentes. 

La construcción de una vivienda sostenible requiere de varios factores desde un ecosistema 

apropiado para la edificación que permita e incentive este tipo de construcciones, siendo este un 

resultado del trabajo en conjunto de actores del sector privado y del sector público, además de la 

sociedad. Siendo beneficioso para las organizaciones encargadas de la construcción pues al ser una 

edificación donde el consumo de energía es reducido, aprovechando los recursos que se encuentran 

en el ambiente; los costos de producción disminuyen. 
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CAPÍTULO I  

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1.     Tema 

"Análisis de Indicadores de Cómo Lograr la Sostenibilidad en la Construcción de 

Una Vivienda" 

1.2.      Planteamiento del Problema 

La construcción de viviendas es un aspecto pendiente en el país debido a la demanda que 

existe, al no estar cubierta se necesita construir nuevas urbanizaciones u otros proyectos 

habitacionales que estén dirigidos en especial a las personas de ingresos bajos debido a que estos 

constituyen el sector con mayor demanda, es por esto que constantemente se busca viviendas de 

interés social. 

La construcción de viviendas sostenibles, capaces de adaptarse a los efectos del cambio 

climático, no es una opción, sino una necesidad. Sin embargo, la producción de este tipo de 

vivienda requiere de un compromiso firme, contundente y conjunto, tanto del sector público como 

del privado. 

 En la actualidad el desarrollo de la sociedad depende de muchos factores, uno de ellos es 

la construcción; sin embargo, también es responsable de muchos de los problemas que se presentan 

especialmente lo relacionado al manejo de residuos, la contaminación y el uso inadecuado de 

recursos naturales, cada construcción en el planeta genera una huella ecológica, esto debido a los 

consumibles necesarios para su elaboración y mantenimiento al igual que los desechos que se 

generan desde el mismo.  
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“Se calcula que el sector residencial y de oficinas, a nivel mundial, consume el 40% de energía, 

30% de emisiones de carbono (CO2) que van a la atmósfera, 50% materias primas, 40% de 

desperdicios y 20% de agua potable” (Sostenible, 2012) 

De acuerdo a los expuesto en el año 2008 por el Consejo Mundial Construcción Sostenible: 

“El sector de la construcción, a nivel mundial, es aquel que más potencial tiene para reducir sus 

impactos negativos al medio ambiente, ya que con pequeños cambios, que no incurren en grandes 

costos de producción, serían suficientes para reducir en promedio, un 30% el consumo de energía, 

35% las emisiones de carbono (CO2), hasta un 50% el consumo de agua, además de generar 

ahorros del 50% al 90% en el costo de la disposición de desechos sólidos”. (Sostenible C. M., 

2023) 

En el ecuador a partir del año 2010 se generó un aumento en la construcción de viviendas 

generando la creación de cientos de casas en los denominados proyectos (VIP) viviendas de interés 

público y los (VIS) viviendas de interés social, estos proyectos se generan debido a su fácil acceso; 

sin embargo llegan a ser una carga para sus compradores, en el caso de las construcciones grandes 

o proyectos macros en ocasiones reciclan los planos sin respetar los nuevos lineamiento y 

requerimientos en las construcciones para generar menor impacto ambiental. 

 EL presente trabajo se desarrolla en el Cantón Samborondón y analiza los indicadores de 

sostenibilidad en la construcción de una vivienda, a su vez explorara alternativas sostenibles para 

la construcción de vivienda de interés social y prioritario, toda vez que al realizar un análisis de 

los indicadores de sostenibilidad en la construcción de viviendas. 

1.3.      Formulación del Problema 

¿Cómo influiría el análisis de los indicadores de cómo lograr la sostenibilidad en 

la Construcción de una vivienda? 
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1.4.      Objetivo General 

Analizar los indicadores para lograr sostenibilidad en la construcción de una vivienda en el 

Cantón Samborondón. 

1.5.      Objetivos Específicos 

• Analizar el fundamento teórico de los indicadores que permiten lograr la sostenibilidad de una 

vivienda 

• Describir los beneficios de analizar los indicadores que permiten lograr la sostenibilidad de 

una vivienda  

• Establecer si los parámetros LEED son los apropiados para el medio al determinar indicadores 

de construcciones sostenibles 

1.6.      Hipótesis o Idea a Defender 

En el afán de obtener una construcción sostenible en casas del cantón Samborondón, se torna 

necesario analizar los indicadores que permiten la sostenibilidad de la construcción con la finalidad 

de lograr su pertinencia y evidencias al respecto. 

1.7.Línea de Investigación Institucional/Facultad.   

Tablas 1  
Línea y sublínea de investigación  

Urbanismo y ordenamiento 

territorial aplicando 

tecnología de la 

construcción eco-amigable, 

industria y desarrollo de 

energías renovables.  

Territorio, medio ambiente y 

materiales innovadores para 

la construcción. 

Territorio. 

 
Materiales de construcción 

Fuente: Universidad Laica Vicente Rocafuerte  

Elaborado por: Herrera, O. & Nuñez, T. (2023)
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CAPÍTULO II  

2.1.   MARCO TEÓRICO  

2.1.1 ANTECEDENTES 

El constante cambio en los lineamientos necesarios para construir una vivienda, y la 

búsqueda de mejorar la calidad sin incrementar los costos, establece la necesidad de analizar 

indicadores necesarios para demostrar si una vivienda en sostenible. 

De acuerdo a Nuñez, Herrera (2020) en su trabajo “Vivienda social sostenible para la 

reubicación de los habitantes de la ribera del Río San Pablo en La Maná” expone que el GAD La 

Maná propone un plan de reubicación para los habitantes cerca a la rivera del rio San Pablo, , esto 

mediante viviendas de interés social , con el objetivo de evitar el potencial riesgo de pérdida de 

vidas humanas,  la baja calidad de vida, además de la contaminación y marginalización de los 

habitantes del sector. En base a ese  contexto se diseña una propuesta arquitectónica para 

solucionar este problema, se valora el contenido social de la propuesta y se aportan los beneficios 

de la sostenibilidad como instrumento de apoyo a la condición socio-económica de los 

beneficiarios dentro de una metodología lógica. En el proyecto se realiza la caracterización de 

vivienda social para el caso específico de las familias a reubicar, así como la definición de los 

criterios de sostenibilidad con impacto directo en los aspectos socio-económicos, por último,  con 

una matriz de indicadores socio-sostenibles se evalúan las decisiones tomadas en la propuesta 

arquitectónica y se muestra conclusiones derivadas de un análisis de vivienda social. (Herrera, 

2020) 

Por otro lado, Aldean Aguirre (2017) en su trabajo “Indicadores de sostenibilidad urbana para la 

ciudad de Cayambe, cantón Cayambe, provincia de Pichincha”, mediante un informe base se buscó 

determinar el estado ambiental del perímetro urbano de la ciudad de Cayambe y cómo influye eso 
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en el desarrollo sostenible, además se procura conocer la demanda de recurso no renovables como 

suelo, energía y agua, al igual que derivados del petróleo, “lo  que permite generar indicadores de 

sostenibilidad urbana. En el presente estudio se abordan temas de consumo de energía, agua, 

alimentos, materiales de construcción, así como la producción de aguas servidas, desechos sólidos, 

que si bien es cierto no abarcan todos los insumos que intervienen en el metabolismo de una ciudad, 

son insumos básicos que proporcionan información, para determinar la situación actual en cuanto 

al funcionamiento de la ciudad. Es indispensable e n términos de desarrollo sostenible conocer el 

actual metabolismo de la ciudad y los recursos naturales: renovables y no renovables que emplea 

para determinar hasta cuándo puede funcionar sin tener problemas de escasez de recursos y en el 

caso que éstos se agoten tomar las medidas preventivas para garantizar la calidad de vida urbana 

de las actuales y futuras generaciones”. (Aguirre, 2017) 

2.2 ANÁLISIS DE INDICADORES SOSTENIBLES 

2.2.1 Desarrollo Sostenible.  

Durante las últimas décadas la sociedad se ha cuestionado los métodos en que los productos 

que nos facilitan la vida terminan teniendo efectos nocivos para las personas incluyendo al medio 

ambiente afectando la calidad de vida de las personas y aumentando el impacto en la 

contaminación ambiental, donde el daño a los ecosistemas se intensifica  (Severino González & 

Acuña Moraga, 2021) 

El termino desarrollo sostenible deriva de sustentable development, que surgió a finales 

del siglo XIX, mucho antes por los años sesenta este tema se hacía presente pero no con la misma 

fuerza actual. En esa década tomaba vigencia los temas de los recursos no renovables y el constante 

deterioro del medio ambiente donde empezaba el auge de la industrialización y aunque fue poco 

se empezaba a hacer conciencia del cuidado ambiental (Malavé González & Fernández Ronquillo, 
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2019).  Perkins en el año 1864 fue el primero el plantear la idea relacionándola con los cambios 

del medio ambiente, luego por el año 1972 en temas ambientales llego el termino desarrollo 

deseable, económico viable y ecológico donde había más referencias del impacto que tenían las 

acciones humanas en el ambiente, es así que en 1980 la Unión Nacional para la Conservación de 

la Naturaleza (UICN) redacto informes donde los temas principales eran la conservación de los 

recursos incluyendo en el desarrollo sostenible, haciendo alusión a los  desastres a los que era 

sometida la naturaleza.   En 2012 el Rio de Janeiro se llevó a cabo la Conferencia Mundial del 

desarrollo sostenible, donde ya se dan los principios de la definición actual y todo lo que se 

involucra este término. 

De acuerdo a Gómez Mantuano, 

El desarrollo sostenible es un tema que involucra varios ámbitos en lo que 

respecta a la construcción, la economía de la actualidad, el constante desarrollo de las 

ciudades, países provocan un cambio en su estructura y la manera las empresas cubren 

las necesidades, que recursos renovables y no renovables se hacen validos o amigables 

con el ambiente. Es así que en los últimos años se han propuesto diversos métodos para 

que las empresas sean participen en el cambio, donde parte de su política este asociado 

a la sostenibilidad. ( Gómez Maturano, 2018) 
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Figura 1. Desarrollo sostenible Fuente: (Ecured, 2022)  

Con el desarrollo sostenible lo que se busca es sustentar las necesidades actuales, pero con 

una visión futura donde no se destruyan los recursos naturales permitiendo que las generaciones 

siguientes tengas las mismas posibilidades de cubrir eficientemente sus necesidades.  

2.2.2 Indicadores de Sostenibilidad.  

Los indicadores de sostenibilidad son herramientas que ayudan a determinar el estado de 

las ciudades y la forma como viven sus habitantes, con el fin de proponer mejoras en el ambiente 

urbano mediante indicadores de sostenibilidad urbana. 

Los indicadores son variables que contienen información, y permiten comprender un tema para 

analizar las condiciones y tendencias ligadas a los objetivos y finalidad del mismo, dotando de 

información e identificando temas y problemas a lo largo del tiempo. 

“Los convierte en elementos de suma importancia dentro de la planificación urbana, así 

como en la mejora de la calidad de vida a través de la aplicación de modelos de desarrollo 

sostenible”. (Christensen, 2014, pág. 25) 

La situación actual de un territorio se muestra en los indicadores de sostenibilidad urbana, estos 

indicaran la demanda de recursos, sin embargo, ellos solos no darán la solución para logar el 



 
 

9 
 

desarrollo sostenible, pero si lograran un diagnosticar de forma integral la situación actual al igual 

que prever cómo será la situación a futuro en un territorio  

2.2.3.  Dimensiones de la Sostenibilidad.  

En lo relacionado a las dimensiones de la sostenibilidad Gomez Lopez expone que : 

 “La sostenibilidad es una tarea difícil de cumplir bajo un solo mandato 

por lo que se sujeta de acuerdo con el ámbito que se requiera para que cada 

área ponga sus regulaciones encaminadas al desarrollo sostenible, donde hay 

tres principales dimensiones económica, social y ecológica o ambiental”. (2018, 

pág. 14). 

 

Figura 2. Dimensiones del Desarrollo Sostenible  Fuente:  (Sostenible, 2023)  

 

2.2.3.1 Dimensión económica: 

 

Se entiende por economía a la utilización de recursos, administrándolos para crear bienes 

o servicios, clásicamente la economía tiene como centro la producción. El dilema radica en que 

esta producción tiene un interés en satisfacer necesidades individuales, es decir, en muchas 

ocasiones por querer producir no estiman el impacto ambiental, ni la carga que genera estas 
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actividades en el ambiente, prácticamente la economía no puede regirse bajo el eslogan “El 

negocio debe continuar sin importar”; puesto que se necesita una observación detallada sobre los 

estragos ambientales que puede ocasionar. 

En el desarrollo sostenible esta dimensión es esencial para el crecimiento del desarrollo 

sostenible, siempre que se sepa aprovechar los recursos naturales sin causar estragos en la 

naturaleza, esto se logra mediante regulaciones que siguen parámetros internacionales y nacionales 

lo que provoca que los procesos sean más limpios con la materia prima, no se busca que el sector 

económico cese sus labores, se sostiene en base a que se incorpore los elementos de la 

sustentabilidad creando conciencia ambiental.  

2.2.3.2 Dimensión ecológica:  

Esta dimensión está relacionada de manera directa con la naturaleza, se utilizan los 

elementos presentes en la naturaleza para satisfacer las necesidades existentes. 

Los recursos naturales resultan un elemento esencial para la elaboración de servicios o 

bienes para cubrir las necesidades de las personas para el desarrollo de la sociedad, el crecimiento 

de los países sin que se vea afectado el medio ambiente. 

El desarrollo sostenible busca preservar de la mejor manera los elementos del medio 

ambiente sin que esto signifique que no se pueden utilizar, se busca aprovechar los recursos que 

la naturaleza ofrece sin que esto afecta de manera significativa al ambiente. Busca agregar un costo 

al impacto del ambiente bajo las actividades de las personas, se debe analizar la posibilidad de que 

el ecosistema se pueda recuperar regulando los movimientos de la economía creando así la 

sostenibilidad. 

2.2.3.3 Dimensión social: 
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La población en general son los principales beneficiarios de cualquier proyecto que se 

realice, pues estas planificaciones van a tener como objetivo mejorar la calidad de vida, esta 

dimensión también se la conoce como dimensión humana. 

En base a uno de los objetivos del desarrollo sostenible se pretende disminuir los índices 

pobreza, lo que conlleva a que exista una planificación de los niveles de la educación y sugiere 

que el estado garantice la calidad de la educación de las personas debido a que los índices de 

pobreza son menos en poblaciones donde las personas tienen una educación adecuada, conectando 

con la dimensión económica, sin embargo hay un dilema pues la formación profesional en 

cualquier nivel que se dé no es nada si no existen plazas laborales disponibles.  

La dimensión social dentro del desarrollo sostenible, involucra muchas áreas de las 

necesidades de una persona: educación, salud, vivienda, seguridad, puesto que estos forman parte 

del desarrollo de una sociedad, satisfaciendo las necesidades y permitiendo que, junto al concepto 

de equidad y justicia social, lo que deriva en la creación de una vida digna. (Riestra , 2018) 

Dentro de estas dimensiones, aunque menos mencionadas se encuentra:  

• Dimensión política: donde involucra a los actores políticos para que tengan una 

participación efectiva en la regulación de las políticas del desarrollo sostenible.  

• Dimensión productiva: que junto con la dimensión económica trata de que se preserven 

las condiciones ecológicas en cualquier ámbito que produzca un servicio. 

• Dimensión tecnológica: incluso con las ultimas actualizaciones tecnológicas creadas con 

la intensión de encontrar nuevas soluciones que permitan mejorar la calidad de vida, debe 

tenerse en cuenta los impactos ecológicos de estas actualizaciones y evitarlos en la medida 

de lo posible. 
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• Dimensión Internacional: el comercio al igual que el financiamiento son una buena fuente 

de recursos para la producción, en la sostenibilidad los modelos deben ajustarse a las 

medidas internacionales para que no afecten los negocios.  

2.2.4 Construcción sostenible.  

El cuidado al medio ambiente es un tema que ha estado creciendo en muchas áreas entre 

estas la construcción, puesto que el ser humano desde que dejo de ser nómada busca refugios o  

espacios donde asentarse lo que llevo a grandes modificaciones en el lugar de asentamiento estos 

aumentando su complejidad a medida que avanzó el tiempo juntándose con los avances 

tecnológicos. 

Respecto a la construcción sostenible Bautista menciona:  

La industria de la construcción es la que en mayor medida ha consumido y 

consume recursos naturales, la explotación de estos recursos es algo que en épocas 

anteriores no genera mayor preocupación, pero a medida que se han visto las 

consecuencias en el ambiente, el impacto que la construcción sin regulación genera en 

el ambiente se buscan medidas para que se regule el impacto ambiental sin que este 

sector resulte afectado. (Bautista Gordillo, 2018)  

Las construcciones sostenibles hacen referencia a las edificaciones que se realizan con 

respeto hacia el entorno y por lo tanto al medio ambiente. Deben hacer un uso correcto de recursos 

naturales como el agua, energía y otros recursos considerando que estos recursos se puedan 

recuperar y no sean perjudiciales para el ambiente. 

La sostenibilidad hace referencia a las acciones que se tomen para satisfacer necesidades 

sin que estas comprometan al ambiente manteniendo el futuro de las próximas generaciones. 
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Figura 3. Construcción Sostenible Fuente: (UPN, 2023) 

Estadísticamente la construcción de una edificación dependiendo del tamaño y el lugar 

donde se realice aproximadamente consume entre el 20% a 50% de los recursos de la naturaleza 

como por ejemplo: piedra, agua, madera combustibles fósiles entre otros, que suelen desecharse 

cuando cumplen su función o se encuentran deterioradas, lo que provoca que al desecharlas 

aumenten la trasmisión de lo que se conoce como efecto invernadero, consumo energético entre 

otros que generan residuos que no se pueden renovar.   (Puertas, Alonso, & Palacios, 2020)  

La construcción es uno de los sectores cuya producción causa impacto en el medio donde 

se realiza la obra por lo que se vuelve un sector de responsabilidad con el ambiente y se vuelve 

indispensable el cuidado del mismo.  

Existen impactos generales que toda edificación presenta: 

• Las edificaciones durante todo el proceso hasta completar la obra ocupan un espacio del 

entorno, cambiando el medio ambiente.  

• Se extrae materia prima y se consumen en gran medida combustibles fósiles lo que agotan 

en cierta medida los recursos que no son renovables.  

• Muchos contaminantes son emitidos en el ambiente ocasionando la sedimentación de 

distintos tipos de residuos.  
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La materia prima que se utiliza para los materiales de construcción en varias ocasiones no 

puede ser reutilizados por lo que terminan en vertederos donde estos recursos pueden requerir 

hasta miles de años para que se descompongan, por lo que se buscan alternativas para poder mitigar 

este uso indiscriminado de esta materia prima.  

Mientras que de acuerdo a lo expuesto por Meza: 

 La construcción sostenible es basada en tres principios:  reusar reducir y reciclar, 

aumentándoles la protección de la naturaleza, cuando existen residuos o materiales que 

pueden ser tóxicos eliminarlos y tomar en cuenta el ciclo de vida de un material antes de 

utilizarlo para emplear todos los recursos que se utilizaran tierra, energía, agua; estos 

parámetros deben emplearse durante todo el proceso de construcción, es decir, desde la 

planificación, diseño, elaboración incluso en las fases de mantenimiento y la 

desconstrucción. (Meza, 2018)  

2.3 DESARROLLO SOSTENIBLE Y EL DESARROLLO URBANO  

En el desarrollo urbano dentro del desarrollo sostenible tiene que cumplir algunos 

parámetros:  

Se debe realizar un análisis del territorio o región, se analiza el ambiente donde se 

realizarán las construcciones de tal manera que exista una relación entre el cuidado ambiental y el 

desarrollo económico, además de tomar en cuenta de las reacciones sociales y culturales.  

Por otro lado, Saldarriaga manifiesta que:  

En las ciudades la calidad de las edificaciones recae en una gran 

importancia para la vida de los pobladores, esto incluye los residuos y la 

contaminación que dejan las construcciones por lo que existen estereotipos sobre 

los materiales ecológicos que se utilicen además de esto en las construcciones 
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sostenibles se mencionan la equidad de  la calidad de la vida pues en el sustento 

económico tiene extremos opuestos donde existe la riqueza y la pobreza, notando 

los desequilibrios en la calidad en cuanto al entorno respecta. (Alberto, Vanacore 

Roberto, & Miguel, 2022) 

En el desarrollo sostenible se incluye el reciclaje como un medio fundamental para el 

cuidado ambiental. El desarrollo urbano conjuntamente con la sostenibilidad favorece la 

perpetuación de la vida útil, restaurando los materiales de las estructuras satisfaciendo las 

necesidades de una manera económica, siendo esto parte del funcionamiento político, económico 

cultural de un estado, desde este punto de vista sostenible se prevé un futuro prometedor.  

2.3.1 Vivienda Interés Social.  

La construcción sostenible toma en consideración todas las fases que implican la 

elaboración de una edificación dirigiendo su accionar a no causar daño ambiental y asociando esto 

con los contextos económicos y culturales, por lo que se ve en la necesidad de emplear recursos 

renovables sin afectar la economía y que los recursos utilizados no contengan sustancias nocivas 

para la salud de la población.  

Las viviendas de interés social son primordiales para el desarrollo social, son parte 

importante de la estructura urbana la cual es diseñada de acuerdo a las necesidades, expectativas 

respecto a la población beneficiaria además de cuidar la relación con el ambiente, lo que favorece 

al sustento de una ciudad disminuyendo los costos producción y a su vez reduciendo el impacto 

ambiental. (Toala Zambrano, Moreira Macías, & Loor Cheve, 2019) 

La vivienda de interés social está diseñada para aquella población cuyo ingreso económico 

sea menor a aproximadamente dos salarios mensuales mínimos.  
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2.3.2 Viviendas Interés Prioritario. 

 Las construcciones sostenibles aportan al desarrollo urbanístico concuerdan con la 

utilización de materiales ecológicos, estas viviendas ecológicas cumplen con los parámetros de 

reducción de gastos energéticos y a su vez de los recursos naturales creando así un confort cómodo 

en la vivienda con iluminación natural lo que logra disminuir la afectación ambiental. 

Las viviendas de interés prioritario están destinadas a personas de escasos recursos, 

personas que se encuentren en situación de vulnerabilidad pero que deseen obtener una casa propia, 

estos comúnmente pertenecen a programas del Municipio o directivos de la ciudad. ( Beltran Saiz 

, Arias Esguerra, & Calderón Osorio , 2019, pág. 96) 

Durante todo el proceso de edificación se establecen niveles bajos del consumo de energía, 

emplean el uso de materia prima de la localidad con tecnología que no afecta al ambiente sin que 

la calidad de la construcción se vea perdida. (Restrepo Zapata & Cadavid Restrepo, 2018, pág. 32) 

2.3.3 Infraestructura En La Sostenibilidad.  

En la construcción, la infraestructura resulta una pieza importante, pues alienta al 

crecimiento económico al invertir en múltiples sistemas, no solo involucra las viviendas sino 

cualquier otra edificación que beneficie a la población, bajo este sistema se deben tener en cuenta 

las bases económicas para los proyectos.  

La sostenibilidad debe guiar el desarrollo por lo que adquiere una gran relevancia en el 

crecimiento de las ciudades, es un conjunto de estrategias donde los espacios naturales están 

diseñados para ofrecer servicios que sean ecológicos y económicos lo que brinda una protección a 

la biodiversidad tanto de la parte rural como de la parte urbana. 

En los expuesto por Cortes y otros manifiestan que: 
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 Estas estructuras contienen como características espacios conocidos 

como verdes donde abundas espacios con ecosistemas acuáticos y luego viene 

las partes terrestres. A esto se lo denomina como infraestructura verde e 

infraestructura azul que le dan otra perspectiva a la idea de infraestructura gris 

que se tenía que básicamente son las construcciones clásicas como hospitales, 

carreteras aeropuertos, industrias, oficinas. (pág. 76) 

2.3.4 Ciudades sostenibles.  

Alrededor del 56% de la población a nivel mundial vive en las urbes, lo que en años 

anteriores ha conllevado a la creación sin control de grandes ciudades. El problema radica en la 

destrucción al medio ambiente que se ve constantemente, pero se busca disminuir en las nuevas 

propuestas que existan lugares seguros, sostenibles, resilientes.  

Dentro de la sostenibilidad se encuentran tres tipos de ciudades ecológicas:  

• Verdes:  donde la prioridad va a ser la estética sin que esto afecte al entorno, una ciudad 

que sea funcional, atractiva y ecológica, trata de hacer un equilibrio entre estos detalles.  

• Inteligentes: también conocidas como eficientes buscan una mejora en la calidad de vida 

de los habitantes contando con su accesibilidad, se crean estrategias para que los servicios 

y avances tecnológicos generen un beneficio que se adapte a las necesidades actuales de 

los ciudadanos siendo sostenible, ambiental y económico.  

• Globales: alfa, centro o mundiales son otros de los nombres que se le da a este tipo de 

ciudades donde coexisten varios procesos donde la globalización es primordial dado esto 

contiene áreas concretas: económica, capital humano, compartimiento de información, 

cultura y compromiso político. (Castro, 2018, pág. 43) 
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Las ciudades se tornan sostenibles gracias al cumplimiento de varios factores y la 

interacciones de ellos, los actores gozaran plenamente de sus derechos, entre los que destaca 

el agua potable, alimentación sana, vivienda digna, infraestructura verde, ecosistema limpio 

para el desarrollo de las personas, respetando la integridad de la naturaleza. Para que una 

ciudad pueda cumplir su rol sostenible debe ser autosuficiente, empleando recursos renovables 

y a su vez potenciar los siguientes puntos: 

2.3.4.1 Infraestructura verde.  

La infraestructura verde implica generar zonas planificadas jugando con elementos 

naturales, reservando la biodiversidad urbana y natural. El diseño de las calles es la clave para para 

resolver problemas de movilidad física y social, en donde permita el acceso inclusivo para 

peatones, ciclistas, automóviles y conductores de tránsito de todas las edades y capacidades; debe 

incluirse aceras, carriles para bicicletas, para autobuses, parada de bus, señalización, grandes áreas 

verdes, todos estos detalles de diseño forman una ciudad rentable, minimizando el impacto 

ambiental en gran medida. (Alberto, Vanacore Roberto, & Miguel, 2022) 

2.3.4.2 Espacio público.  

El urbanismo táctico y funcional tiene un impacto positivo en el actual reto de superación 

COVID 19, aportando a una mejor movilidad peatonal, vehicular y en bicicleta, dotando de 

espacios mayormente seguros, recuperando la experiencia sensorial, disminuyendo la congestión 

vehicular y a su vez reduciendo los impactos ambientales presentes en los distintos puntos de las 

ciudades. (Alecoy, 2011) 

Crear “Ciudades vivas” interviniendo con franjas urbanas activas, permitan promover las 

actividades económicas, sociales y culturales de la zona, generando una vinculación entre distintos 

espacios de la ciudad facilitando la movilidad y un hábitat más verde. 
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2.3.4.3 Transporte sostenible.  

La jerarquización de movilidad urbana, se enfoca en realizar una pirámide, que se 

distribuye en: 

1. Peatones 

2. Ciclistas 

3. Transporte publico 

4. Transporte de carga 

5. Autos y motos. 

Este planteamiento da lugar a nuevos planes de intervención planificada, asesorada y 

consensuada, en donde se ponga al peatón como elemento principal de la movilidad urbana, 

diseñando espacios para la gente, logrando mitigar el impacto ambiental y territorial, que a su 

vez reduce el consumo de recursos como el petróleo, carbón y gas, aplicando el uso de una 

movilidad alterna como medio de traslado dinámico (bicicletas), optando también por el uso 

de transporte público variado (eléctrico, libre de emisiones) que trasladen a varios puntos de la 

ciudad, logrando así, reducir la contaminación del aire y la saturación vehicular. (Christensen, 

2014). 

2.3.4.4 Corredores verde.  

Es una red de conexión a través de vegetación, que vincula al peatón y la naturaleza 

ubicados en los distintos espacio público de la ciudad. Este enfoque innovador va más allá del 

ornamento de la ciudad, buscando contribuir con elementos naturales que mejoren la salud y 

bienestar de las personas que ocupan dichos espacios, permitiendo incorporar al tejido urbano, 

materiales naturales en el entorno construido moderno. 
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Es un método que incluyen hábitat silvestre urbano, generando la conexión con la 

naturaleza, confort térmico (reduciendo la isla de calor), purificando el aire, obteniendo espacios 

dinámicos, convirtiéndose en mejores lugares para proteger y mejorar la calidad de vida de las 

personas, sin dejar atrás al entorno natural. 

2.3.4.5 Axiomas del urbanismo.  

La clave es introducir elementos innovadores, que impulse las nuevas áreas de desarrollo 

económico. 

Las personas no solo construyen ciudades, sino que se ven en la necesidad de transformar y 

conservar para sus necesidades básicas y expectativas a nivel espiritual y perceptivo generando 

redes y patrones sociales con la naturaleza 

Crecimiento demográfico y económico sostenible 

Las necesidades en el futuro deben ser cumplidas sin desestabilizar sistema natural, creando 

compromisos inteligentes. “lugares resistentes, completos, compactos y saludables”. 

La clave es introducir elementos innovadores, que impulse las nuevas áreas de desarrollo 

económico, que a su vez vincule la intermodalidad más variada del transporte público, que 

genere el desarrollo social, pero que proteja el medio ambiente. 

 

Figura 4. Diseño de ciudad sostenible   Fuente: (Barchi, 2021) 
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2.3.4.6 Tecnología apropiada.  

Este punto implica el uso apropiado de materiales de construcción, nuevos sistemas, 

técnicas gestión las cuales permitan adaptarse a los diferentes climas y contextos. 

También optando por el reciclaje de estos materiales y reutilización, minimizando así los 

impactos de materiales por la nueva producción y comercialización. Este principio está en 

sincronía con los conceptos de "lo pequeño es hermoso" y con el uso de los recursos locales.  

Es urgente trabajar en un nuevo estilo de desarrollo sostenible, optando por el uso de 

energías renovables, que me permita controlar y optimizar la misma. (Cortés Sánchez,, Magdaleno 

Mas, & Molina Martín, 2018, pág. 38) 

2..3.4.7 Equilibrio con la naturaleza.  

Se refiere a que hay que respetar el contexto natural como el construido, permitiendo el 

control de recursos, su correcto manejo y uso. Las ciudades protegen a sus ciudadanos del cambio 

climático. Las áreas verdes son los parques y jardines que existen al interior de la ciudad, espacios 

para jugar, ejercitarse o pasar un rato agradable a lo largo del día. 

Estos espacios brindan enormes beneficios, pues contribuyen al aumento de la calidad de 

vida de la población, así como al mejoramiento de la calidad del aire, disminución de islas de calor, 

en el mejoramiento de la salud de los habitantes, y básicamente como enfrentar el cambio 

climático, tormentas, sequias, terremotos, entre muchos otros beneficios. (Cortés Sánchez,, 

Magdaleno Mas, & Molina Martín, 2018) 

• Eficiencia 

Recurrir a métodos de diseño eficientes permiten el equilibrio entre varios factores 

relacionados al consumo.  
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Un urbanismo inteligente promueve la eficiencia en el desempeño de varias funciones, 

obteniendo medios alternos. Por ello es importante establecer además procesos de diseño 

interdisciplinarios como el Ecodiseños, en donde se obtiene la integración de lo natural y lo 

artificial. (Borunda, Cepeda, Salas, & Medrano, 2013) 

2.3.4.8 Convivencia y participación ciudadana 

Las ciudades vibrantes permiten la interacción social y ofrecen diversas oportunidades 

gracias a la participación ciudadana lo que es indispensable en los modelos de participación 

necesarios para la sostenibilidad de las ciudades.  

Es importante tener un lugar para el dominio de la ciudad, un lugar para 

comunidades, un lugar para el barrio, un lugar para las familias, un lugar para el 

individuo (Christensen, 2014, pág. 52) 

2.3.5 Ventajas de la construcción sostenible. 

• Los materiales que se utilizan están en constante elaboración por lo que la calidad es 

comprobada al poder controlar y dosificar su producción, permitiendo mejorar la calidad 

de la materia y del producto final.  

• El tiempo de entrega y ejecución de una obra se reduce pues si los materiales son 

prefabricados se reduce el tiempo que llevaría las varias partes en que se compone un 

proyecto.  

• Los equipos para la obra reducen su uso por lo que la contaminación auditiva del ambiente 

se reduce.  

• Los residuos de las construcciones se eliminan casi por completo debido a la utilización de 

materiales prefabricados minimizan los costos y la contaminación ambiental.  
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• Ante sismos y otros desastres naturales las construcciones sostenibles se vuelven 

resistentes pues amortiguan y crean una estructura con una resistencia mayor.  

• Las construcciones sostenibles utilizan recursos que pueden ser desmontadas y reutilizadas 

de acuerdo a las necesidades de las personas y de los encargados de la obra. 

2.4 LA Construcción Sostenible En El Ecuador  

El crecimiento de la población incrementa la necesidad de adquirir una vivienda y con ello 

también se ocasiona un deterioro en el entorno.  

En Ecuador la idea de las construcciones sostenibles es una realidad que de poco va 

adquiriendo fuerzas. En el 2014 se construye el aeropuerto Seymour en Baltra en el Archipiélago 

de Galápagos y se convierte en el primer lugar en el mundo que recibe la certificación LEED. En 

la actualidad en Ecuador existen cuatro edificios con certificación LEED en la ciudad Quito 

además de ocho en proceso se quirie esta certificación, cuatro se encuentran en Quito, tres en 

Guayaquil y el ultimo edificio en Babahoyo. (Consejo Ecuatoriano de Edificación Sustentable, 

2020)  

En el año 2012 Mutualista Pichincha realizo un convenio con el sistema de evaluación 

ambiental de construcción viviendas en Ecuador, un proyecto donde se aplican modelos 

sustentables, donde el diseño sea amigable con el ambiente, siendo los recursos optimizados 

creando un espacio confortable, ZATTERE era el nombre de este proyecto.  El ministerio del 

ambiente puede reconocer que proyectos aplican tácticas donde sean amigables con el ambiente, 

pero no las certifica. ( Muñoz Muñoz & Narváez Pupiales , 2019) 
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2.5 Sistemas de evaluación (sellos de certificación).  

Una certificación es el reconocimiento por parte de una entidad que comprueba la eficiencia 

de un producto, bien o servicio, bajo ciertas condiciones y normas exactas del cual emiten un 

documento que verifique la veracidad del mismo proceso.  

Dentro de la certificación existen tres tipos el primero ese ejecuta por parte de la empresa 

o entidad fabricante quienes verifican que sus productos o bienes sigan las normativas establecidas, 

el segundo es cuando los clientes son los auditores es decir los clientes certifican la eficacia del 

producto y el tercer caso es cuando una persona o entidad ajena al proceso de compra y entrega 

del producto valora si este cumple con las normativas. 

2.5.1 Beneficios de una certificación. 

Dentro de los beneficios de una certificación tenemos: 

• Garantiza la calidad del producto pues en especial si la certificación es entregada por una 

persona ajena, le asegura al consumidor o contratante que el producto es de buena calidad.  

• Las certificaciones son voluntarias, ninguna entidad está obligada a adquirir una 

certificación de sus productos, pero una vez que se certifican tienen el compromiso de 

cumplir con las normas de la certificación, lo que le da una buena imagen a la empresa y 

muchas veces conlleva a que la empresa constantemente realice evaluaciones para 

mantener este certificando, mejorando la calidad de sus productos.  

• Las empresas que consiguen una certificación, adquieran un signo o logotipo distintivo lo 

que comercialmente les da una característica que en algunas ocasiones es única o en otro 

caso, resulta escasa lo que elimina en gran medida la competencia. 

 

2.5.2 Certificación Breeam.  
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Building Research Establishment Envioronmental Assessment Methodology creado 

por el organismo de investigación de la construcción de Reino Unido, es una de las sellos de 

certificación de las construcciones sostenibles, Es la certificaciones más antigua y otorga una 

puntuación, por la antigüedad de este sistema de evaluación se une con el Manual técnico de 

metodología que verifica que los procesos de planificación, ejecución y por último el 

mantenimiento se realicen bajo las normativas que establece. (RODRIGUEZ & RODRIGUEZ, 

2021) 

 

Figura 5. Certificación Breeam Fuente: (Ovacen, 2023)  

Esta certificación evalúa diez categorías:  

✓ Energía  

✓ Agua  

✓ Transporte  

✓ Materiales  

✓ Residuos 

✓ Gestión salud y bienestar  

✓ Uso del suelo ecológico  

✓ Contaminación  
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✓ Innovación  

Este certificado se realiza bajo un sistema donde se dan créditos cuyas categorías van desde 

sin clasificación pasando por cuatro niveles hasta una calificación de excepcional, tratando de dar 

beneficios a las edificaciones que busquen una comodidad de la población sin contaminar el 

ambiente.  

2.5.3 Certificación Verde.  

Un evaluador realiza la certificación en sostenibilidad mediante el uso de la herramienta 

conocida como verde, esta evaluación tiene como características que se realiza en tres fases: pre 

diseño, diseño y construcción, además incluye la utilización y fin de vida útil del edificio. Al igual 

que las otras certificaciones son voluntarias, utiliza una edificación como referencia la cual va a 

cumplir con las normas mínimas para su utilización. (RODRIGUEZ & RODRIGUEZ, 2021)  

 

Figura 6. Certificación Verde Fuente: (MAAE, 2023) 

Esta certificación categoriza los resultados dando datos que permiten conocer el grado de 

responsabilidad con la localidad de los proyectos, tiene un sistema de evaluación que va desde el 

nivel 0 hasta el nivel 6 cuyos criterios de evaluación son:  

✓ Emplazamiento y parcela  

✓ Atmosfera energía  
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✓ Recursos naturales  

✓ Calidad ambiente interior  

✓ Calidad servicio  

✓ Aspectos sociales  

✓ Aspectos económicos  

Bajo sus criterios debe cumplir con al menos cinco de estos parámetros para ser 

considerado como una construcción sostenible.   
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2.5.4 Certificación Leed.  

Sus siglas pertenecen a Leadership in energy and enviromental design que en español se 

traduciría a liderazgo en energía y diseño ambiental creado en 1993 bajo el sello de US Green 

Building Council, que es el consejo de la  construcción ecológica, en estados Unidos que desde 

esa época hasta la actualidad ha ido evolucionando, cambiando sus parámetros adaptado  a las 

épocas modernas, como todo certificado se necesitan criterios para evaluar  y aunque las 

certificaciones son voluntarias este reconocimiento está creciendo mundialmente por lo que es 

cada vez más utilizado.  

 

Figura 7. Certificación LEED Fuente: (Iagua, 2023)  

Permite dar un certificado a un proyecto de acuerdo al uso que se le dé a la edificación.  

✓ LEED BD C: esta se aplica en estructuras que estén en construcción o en otro caso estén 

por un proceso de remodelación alrededor del 50% de la estructura total. Incluyen escuelas, 

comercios, hotel, construcciones recientes, hospitales, centros de distribución, bodegas.  
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✓ LEED ID C: interiores y construcción, aplica en proyectos donde se realice un 

equipamiento del interior por completo (oficinas, hospital, comercios) 

✓ LEED O M: edificios y mantenimiento, en este nivel los trabajos son mínimos la 

construcción es poca, aplica a edificaciones ya construidos (escuela, hotel, bodegas centro 

de dato y distribución, escuelas) 

✓ LEED ND: para vecindades, principalmente las edificaciones urbanas residenciales o no 

residenciales, aquí aplica en cualquier etapa del proceso de construcción, planes y 

proyectos principalmente 

✓ LEED HOMES: viviendas unifamiliares, es decir, casas de máximo tres pisos. (FAJARDO 

MARTÍNEZ, 2022) 

2.5.4.1 Criterios para la certificación LEED.  

Dentro de la certificación LEED existen seis parámetros principales que la persona 

evaluadora tomara en cuenta para verificar si una estructura es sostenible y pueda obtener la 

certificación  

2.5.4.1.1 Lugar sustentable.  

El sitio donde se encuentre o vaya a construir el proyecto afectara al momento de hacer la 

evaluación, la primera observación es si el sitio para la construcción está situado en zonas 

naturales reduciendo el daño al ambiente de los ecosistemas. También se fijarán en el 

transporte que se realice en la zona, los esfuerzos que pongan para evitar la erosión de los 

suelos, contaminación lumínica e islas de calor que hacen referencia a la concentración de 

calor que se maneja cuando hay varias construcciones aledañas, además del manejo de las 

aguas lluvias.  

2.5.4.1.2 Eficaz consumo de agua:  
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La forma en que se racionaliza el agua es fundamental para la certificación, se evaluaran 

los sistemas de tratados de aguas, residuales, la utilización de las aguas lluvias, el estado 

de las áreas verdes que no vayan a tener un riego constante 

2.5.4.1.3 Atmosfera y energía: 

Prácticamente las acciones que se tomen para disminuir el consumo de energía, la 

utilización de la iluminación natural es un buen indicador.  

2.5.4.1.4 Recursos y materiales:  

En toda construcción se utilizan materiales y se crean residuos, lo que observan es la 

manera óptima para tratarlos y disminuir en gran medida la generación de estos residuos, 

la administración de estos y el impacto que genera en el ambiente, que debe ser mínimo.  

2.5.4.1.5 Ambiente en interiores. 

Evalúan que las personas tengan un espacio cómodo donde se apliquen estrategias como 

la calidad del aire, la iluminación que debe en su mayoría ser natural sin contaminación 

acústica y el ambiente exterior.  

2.5.4.1.6 Innovaciones operación y prioridad de la región. 

 Se deben utilizar estrategias con tecnológicas de manera innovadora que solucionen en su 

mayoría los problemas ambientales. (Rivas, 2020) 

Una vez que la edificación es certificada bajo este sello da una validación de que hay un 

30 a 50% de ahorro energético, pues este es el ´principal criterio evaluado, la economía es otro 

tema, aunque no es tan prioritario igual forma parte de la evaluación pues los costos deben ser 

mínimos. Todos estos criterios permitirán que se disminuya la emisión de gases de efecto 

invernadero entre otros cambios que se dan en el ambiente, además de ser una buena fuente entre 

el comercio pues esta es una certificación internacional.  
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2.6 Marco Conceptual  

2.6.1 Recurso natural:  

Elemento de la naturaleza que se utiliza por la sociedad para su beneficio por ejemplo el 

petróleo es un recurso natural que con la tecnología actual se convierte en un material, plástico, 

energía entre otros.  

2.6.2 Residuo solido:  

materiales que se desechan cuando ya acaba su vida útil, no contienen un valor económico 

por lo que solo los descartan sin tener un cuidado especifico.  

2.6.3 Recursos renovables. 

Se entiende por aquella materia prima que no tiene caducidad, que puede ser repara, 

compensada o pude volverse a crear.  

2.6.3 Recursos no renovables:  

Materia prima que no puede recuperarse o su proceso de descomposición tarde miles de 

años. 

2.6.4 Materia prima:  

Son los materiales extraídos directamente de la naturaleza, que no se transforman para crear 

un material, bien o servicio.  

2.6.5 Sustentable y sostenible. 

La palabra sustentable se refiere a algo que puede sostenerse o sustentarse por sí mismo y 

con razones propias. Por su parte al hablar de sostenible nos referimos a algo que puede mantenerse 

por sí mismo gracias a que las condiciones económicas, sociales o ambientales lo permiten, se 

puede sostener sin afectar los recursos. 



 
 

32 
 

Un buen ejemplo de un sistema de desarrollo sostenible o sustentable es aquel en el que se 

cortan los árboles de un bosque para satisfacer las necesidades de madera y papel de la población, 

pero luego se repuebla el mismo bosque para que la actividad se pueda mantener a lo largo del 

tiempo y las generaciones futuras se puedan beneficiar de ella (Barchi, 2021) 

2.6.6 Ecología:  

Es la ciencia biológica que se ocupa de las interacciones entre los organismos y su 

ambiente. 

Se refiere a la economía de la naturaleza que busca el equilibrio y el rescate de ambiente 

natural del que dependemos. ( Alarcón Zambrano, 2021) 

2.6.7 Arquitectura bioclimática:  

Se basa en los principios naturales donde las edificaciones forman parte de los ecosistemas. 

Se beneficia de los recursos locales disponibles como los materiales autóctonos como la 

tierra, madera, fibras vegetales o los desechos agrícolas, y otros. ( Alarcón Zambrano, 2021) 

2.6.8 Medio Ambiente:  

Todo lo que rodea a un ser vivo. Desde el punto de vista humano, se refiere al entorno que 

afecta y condiciona especialmente las circunstancias de vida de las personas o de la sociedad en 

su conjunto. Comprende el conjunto de valores naturales, sociales y culturales existentes en un 

lugar y en un momento determinado, que influyen en la vida del ser humano y en las generaciones 

venideras. (Alecoy, 2011) 
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2.2.  Marco Legal  

2.2.1 Normativa construcción sostenible en Ecuador 

2.2.1.1 Código orgánico de planificación y finanzas públicas. Este código se encargar 

de la organización, normativas vinculándolas con el sistema nacional descentralizado de 

planificación participativa y el sistema nacional de finanzas públicas.  

Crea parámetros para la planificación y la ejecución de las políticas públicas en los diversos 

niveles del estado como el plan nacional de desarrollo, ordenamiento territorial de los gobiernos 

autónomos descentralizados.  

Tiene como objetivo promover el balance territorial con lo que establece el gobierno, de 

acuerdo a las funciones sociales además de las ambientales donde se realice en equidad la 

distribución de los beneficios y cargas de los tratamientos privados y públicos.  

Para las entidades de los gobiernos autónomos descentralizados un plan de desarrollo es 

una de las directrices que consideran para el desarrollo de un territorio pues estas tienen visiones 

que son para resultados a largo plazo, estos planes deben contar con al menos tres parámetros: el 

diagnostico la propuesta y los modelos de gestión, la COPFP es el instrumento por el cual los GAD 

van a realizar sus planificaciones, ordenar, armonizar las estrategias del desarrollo para los 

asentamientos de la humanidad, sin embargo, los principios del desarrollo sostenible no se 

encuentran entre sus lineamientos. (Código Orgánico de Planificación y finanzas publicas, 2010) 
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2.2.1.2 Código orgánico de organización territorial, autónomo y descentralización.  

Este código se encarga de la descentralización y autonomía de los territorires del estado, 

limitar los roles y el ámbito de las personas en los distintos niveles del gobierno, integran aspectos 

a nivel social económico cultural y por ende ambienta. Este código refiere que debe recuperarse y 

conserva la naturaleza lo que mantiene el ambiente dentro de la perspectiva de la sostenibilidad y 

sustentabilidad, garantizando un habitad con seguridad y además saludable para los pobladores de 

los cuales se hace perseverar su derecho y garantía a una vivienda, impulsando la economía y a su 

vez erradica la pobreza pues al ser parte del progreso sustentable busca una distribución de manera 

equitativa y equilibrada de las riquezas y los recursos. 

De acuerdo al art. 10 del Código orgánico de organización territorial, autónomo y 

descentralización (COODTAD) refiere que el territorio ecuatoriano dentro de su Estado se divide 

en regiones, cantones provincias cantores parroquias además de dividirse los territorios en 

unidades de conservación ambiental, culturales étnicos y aun si pueden llegar a constituir 

regímenes del gobierno: distritos circunscripciones consejos del gobierno. (Código organico de 

organización territorial, 2010) 

2.2.1.3 Normativa: Ordenamientos territorial uso y gestión del suelo 

Derechos ciudadanos: habitad y vivienda 

La constitución en el año 2008 declaro que el estado debe garantizar a los individuos el 

acceso del espacio público para la creación de un habitad que sea seguro saludable además de una 

vivienda digna y que los bienes o servicios privados o públicos deben ser de calidad.  

El código orgánico de ordenamiento territorial autonomía y descentralización regula los 

procesos para planificar y el desarrollo de un territorio, el código orgánico de planificación y 

finanzas publicas en cambio plante la articulación de los planes financiaron para el desarrollo 
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territorios que se encargan de transferir el financiamiento desde el gobierno hasta los mandatarios 

como los gobiernos autónomos descentralizados.  

La ley orgánica ordenamiento territorial uso y gestión del suelo fu aprobada en el 2016 se 

encarga de regular el uso de un ordenamiento del territorio además de la gestión del suelo de las 

áreas urbanas y rurales, además de promover un desarrollo de manera equitativa y equilibrada lo 

que se junta con el derecho a una ciudad, habitad seguro además de una vivienda digna.  

Esta ley se encarga de la regulación de las actividades desde la planificación, ordenamiento 

del territorio, planeación y la actuación urbana en instalaciones, obras. Esta ley es el principal ente 

encargada de regular el orden territorial, en especial la parte urbana, específicamente de las áreas 

cantonales o metropolitanas.  ( Alarcón Zambrano, 2021) 

2.2.1.4 NORMAS ECUATORIANAS DE LA CONSTRUCCIÓN 

NEC-SE-CG: Referente a las Cargas no sísmicas (Construccion, 2023) 

NEC-SE-DS: Ante la presencia de peligro sísmico y requerimientos acerca del diseño sismo 

resistente  (Construccion, 2023) 

NEC-SE-RE: Ante el riesgo sísmico, para su evaluación y rehabilitación de estructuras  

(Construccion, 2023) 

NEC-SE-GM: Para el implemento en materia de Geotecnia y el diseño de las 

cimentaciones  (Construccion, 2023) 

NEC-SE-HM: Norma utilizada para las estructuras de Hormigón Armado. NEC-SE-AC: Norma 

utilizada para las estructuras de Acero.  (Construccion, 2023) 

NEC-SE-MP: Estructuras de Mampostería Estructural.  (Construccion, 2023) 

NEC-SE-MD: Empleado en estructuras en la que su materia prima es la madera.  (Construccion, 

2023) 
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NEC-SE-VIVIENDA: Para la construcción de viviendas permitidas hasta 2 pisos, con luces 

limitadas a 5m.  (Construccion, 2023) 

El hormigón empleado se encontrará en las condiciones correctas para utilizarlo en la 

construcción, dependiendo del tipo y clase constará de las dosificaciones suficientes en la 

elaboración del mortero y concreto. Es importante recalcar los requerimientos señalados a 

continuación respecto las normas: 

Para el material cemento en la rama hidráulica: NTE INEN 0152 (ASTM C150), NTE INEN 0490 

(ASTM C595) y NTE, INEN 2380 (ASTM C1157).  (Construccion, 2023) 

Para el material cal viva utilizado en obra: NTE INEN 0248 (ASTM C5).  (Construccion, 2023) 

Considerar la cal hidratada en condición favorable según la norma: NTE INEN 0247 (ASTM 

C207).  (Construccion, 2023) 

  



 
 

37 
 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1.       Tipo de investigación 

Al ser una investigación de enfoque mixto, cualitativa y cuantitativa, se usarán los métodos 

inductivo y deductivo, de tipo no experimental porque solo se evaluarán los indicares de 

sostenibilidad con los que cumpla la vivienda de acuerdo a la certificación LEED.  Se considerarán 

los siguientes aspectos: uso sustentable, uso eficiente de agua, energía y atmosfera, recursos no 

materiales, calidad del ambiente interior, innovación y créditos prioritarios regionales. 

El diseño es cualitativo debido a que se trabajará con fichas LEED Platiniun de observación 

las cuales, relacionadas con los indicadores LEEDs de sostenibilidad que permiten recopilar la 

información se analizará e interpretará, de allí el carácter cualitativo.  

El tipo de investigación es cuantitativo estará en el sentido que se usarán datos estadísticos 

y resultados de la ficha de análisis cuya interpretación será deductiva.  

Según Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio los cuales mencionan: 

“Usa la recolección de datos para probar hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis 

estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar teorías”. En tanto que para el 

mismo el enfoque (Sampieri, 2022)“Utiliza la recolección de datos sin medición numérica para 

descubrir o afinar preguntas de investigación en el proceso de interpretación.” 

3.2.     Técnica e instrumentos 

Para la recolección de datos se diseñaron encuestas dirigida a la población de la 

cabecera del cantón Samborondón y fichas de observación de las viviendas.         

 Esto con la finalidad de caracterizar a la población y demostrar las variables 

referentes a las características de las viviendas de la Vía Samborondón y constatar si 
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cumplen con los indicadores de sostenibilidad. Se efectúa la  revisión bibliográfica en 

relación al estudio y se tomó como referencia una vivienda del Cantón Samborondón, 

específicamente en el Km 12 de la Via Samborondón. 

 

 

Figura 8. Vía Samborondón Km 12  Fuente: (Samborondon, 2023) 

Instrumentos:  

Tabla 2  

Formato de validación de indicadores LEED  

 Rubro Puntos 

No Sitios sustentables 26 

1 Selección de sitio 1 

2 Densidad de desarrollo y la conectividad comunitaria 5 

3 Reurbanización 1 

4 Transporte alternativo - acceso del transporte público 6 

5 Transporte alternativo - almacenaje de bicicletas y vestidores 1 

6 Transporte alternativo - vehículos de bajas emisiones 

contaminantes y bajo consumo de combustible 

 

3 

7 Transporte alternativo - capacidad de estacionamiento 2 
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8 Desarrollo del sitio - protección o restauración del hábitat 1 

9 Desarrollo del sitio - maximizar el espacio abierto 1 

10 Diseño de aguas pluviales - control de cantidad 1 

11 Diseño de aguas pluviales - control de calidad 1 

12 Efecto isla de calor - sin cubierta 1 

13 Efecto isla de calor - con cubierta 1 

14 Reducción de la contaminación lumínica 1 

 

No Uso eficiente del agua 10 

1 Uso eficiente del agua en exteriores 4 

2 Tecnologías innovadoras de aguas residuales 2 

3 Reducción en el uso de agua 4 

No Energía y atmósfera 35 

1 Optimizar el rendimiento de la energía 19 

2 Instalaciones de energías renovables 7 

3 Puesta en marcha mejorada 2 

4 Gestión de refrigerantes mejorada 2 

5 Medición y verificación 3 

6 Poder verde 2 

No Recursos y materiales 14 

1 Reutilización de la construcción existente (Pisos, muros y 

techos) 
3 

2 Reutilización de la construcción existente (Mantenimiento de los 

elementos no estructurales interiores) 

 

1 

3 Gestión de residuos de construcción 2 

4 Reutilización de materiales 2 

5 Contenido reciclado 2 

6 Materiales de la región 2 

7 Materiales rápidamente renovables 1 
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8 Madera certificada 1 

 

No Calidad del ambiente interior 15 

1 Monitoreo de suministro de aire al aire libre 1 

2 Incremento de la ventilación 1 

3 Plan de gestión de la construcción IAQ (Indoor air quality = 

Calidad del aire interior) - Durante la construcción 

 

1 

4 Plan de gestión de la construcción IAQ (Indoor air quality = 

Calidad del aire interior) - Antes de la ocupación 

 

1 

5 Materiales de baja emisión - adhesivos y selladores 1 

6 Materiales de baja emisión - pinturas y revestimientos 1 

7 Materiales de baja emisión - sistemas de pisos 1 

8 Materiales emisores de baja - madera y fibras agrícolas 

productos compuestos 

 

1 

9 Química interior y control de fuentes contaminantes 1 

10 Control de los sistemas - iluminación 1 

11 Control de los sistemas - confort térmico 1 

12 Confort térmico – diseño 1 

13 Confort térmico – verificación 1 

14 Luz natural y vistas - luz del día 1 

15 Luz natural y vistas – vistas 1 

No Innovación 6 

1 Innovación en el diseño 5 

2 Profesional acreditado LEED 1 

No Créditos prioritarios regionales 4 

1 Optimizar el rendimiento de energía 1 

2 Puesta en marcha mejorada 1 

3 Uso eficiente del agua en exteriores 1 

4 Reducción en el uso de agua 1 
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PUNTOS TOTALES 

 
110 

Fuente :Certificación LEED    

Elaborado por : Herrera, O. & Nuñez, T. (20..) 

 

La tabla anterior permite los créditos o puntos que cumplen las viviendas y en base  eso  

determinar si cumple con los requisitos para la certificación LEED, dentro de los rangos esta : 

Certificación básica (40-49 pts.) 

Certificación plata (50-59pts.) 

Certificación oro (60-79 pts.) 

Certificación platino (80-100pts) 
 

3.3Población  

Se consideran población al universo total que compone un objeto de estudio y sirve como 

referencia para realizar una investigación, es este caso la población estará dada por las viviendas 

de la vía Samborondón, mismas que en su mayoría tienen características de construcción 

similares  

3.4 Muestra  

Se considera muestra a un parte de a la población que será la que se utilice en la realización de 

un trabajo de investigación; en este caso se utilizara una muestra a conveniencia que es un 

proceso de investigación en el cual se toma solo la muestra que el investigador considere 

necesario para realizar un trabajo, en este caso será una vivienda en la cual se analizaran los 

indicadores LEEDS. 

3.5 Resultados 

En base a los indicadores que se analiza para la certificación LEED se determina que los puntos 

obtenidos por la vivienda ubicada en el  del Km 12 de la vía Samborondón son los siguientes: 
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Tabla 3 

validación de indicadores LEED de una casa de la vía Samborondón  

 Rubro Puntos 

No Sitios sustentables 20 

1 Selección de sitio 1 

2 Densidad de desarrollo y la conectividad comunitaria 5 

3 Reurbanización 0 

4 Transporte alternativo - acceso del transporte público 6 

5 Transporte alternativo - almacenaje de bicicletas y vestidores 0 

6 Transporte alternativo - vehículos de bajas emisiones 

contaminantes y bajo consumo de combustible 

 

0 

7 Transporte alternativo - capacidad de estacionamiento 2 

8 Desarrollo del sitio - protección o restauración del hábitat 1 

9 Desarrollo del sitio - maximizar el espacio abierto 1 

10 Diseño de aguas pluviales - control de cantidad 1 

11 Diseño de aguas pluviales - control de calidad 1 

12 Efecto isla de calor - sin cubierta 1 

13 Efecto isla de calor - con cubierta 1 

14 Reducción de la contaminación lumínica 0 

 

No Uso eficiente del agua 7 

1 Uso eficiente del agua en exteriores 4 

2 Tecnologías innovadoras de aguas residuales 0 

3 Reducción en el uso de agua 3 

No Energía y atmósfera 30 

1 Optimizar el rendimiento de la energía 19 

2 Instalaciones de energías renovables 7 

3 Puesta en marcha mejorada 2 

4 Gestión de refrigerantes mejorada 2 

5 Medición y verificación 0 
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6 Poder verde 0 

No Recursos y materiales 6 

1 Reutilización de la construcción existente (Pisos, muros y 

techos) 
0 

2 Reutilización de la construcción existente (Mantenimiento de los 

elementos no estructurales interiores) 

 

0 

3 Gestión de residuos de construcción 2 

4 Reutilización de materiales 1 

5 Contenido reciclado 1 

6 Materiales de la región 2 

7 Materiales rápidamente renovables 0 

8 Madera certificada 0 

 

No Calidad del ambiente interior 8 

1 Monitoreo de suministro de aire al aire libre 1 

2 Incremento de la ventilación 1 

3 Plan de gestión de la construcción IAQ (Indoor air quality = 

Calidad del aire interior) - Durante la construcción 

 

1 

4 Plan de gestión de la construcción IAQ (Indoor air quality = 

Calidad del aire interior) - Antes de la ocupación 

 

1 

5 Materiales de baja emisión - adhesivos y selladores 0 

6 Materiales de baja emisión - pinturas y revestimientos 1 

7 Materiales de baja emisión - sistemas de pisos 0 

8 Materiales emisores de baja - madera y fibras agrícolas 

productos compuestos 

 

0 

9 Química interior y control de fuentes contaminantes 0 

10 Control de los sistemas – iluminación 1 

11 Control de los sistemas - confort térmico 1 

12 Confort térmico – diseño 0 

13 Confort térmico – verificación 0 
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14 Luz natural y vistas - luz del día 0 

15 Luz natural y vistas – vistas 1 

No Innovación 5 

1 Innovación en el diseño 5 

2 Profesional acreditado LEED 0 

No Créditos prioritarios regionales 4 

1 Optimizar el rendimiento de energía 1 

2 Puesta en marcha mejorada 1 

3 Uso eficiente del agua en exteriores 1 

4 Reducción en el uso de agua 1 

  
PUNTOS TOTALES 

 
79 

Fuente: Certificación LEED  

Elaborado por: Herrera, O. & Nuñez, T. (20..) 

 

En base al análisis de la tabla anterior Puntaje resumido del análisis de una vivienda en el Km 12 

de la vía Samborondón  

Resumen de puntuación obtenida Puntos 

posibles 

Puntos 

obtenidos 

1. Sitios sustentables 26 20 

2. Uso eficiente del agua 10 7 

3. Energía y atmósfera 35 30 

4. Recursos y materiales 14 6 

5. Calidad del ambiente interior 15 8 

6. Innovación 6 4 

8. Créditos prioritarios regionales 4 4 

 110 79 

Fuente: cumplimiento de normativa LEED en casa vía Samborondón.  

Elaborado por: Herrera, O. & Nuñez, T. (20..) 
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Figura 9. Resumen de cumplimiento de requisitos para certificación LEED 

Fuente: cumplimiento de normativa LEED en casa vía Samborondón. 

 

Análisis 

El presente análisis demuestra que no existen un cumplimiento total de los requisitos para 

la certificación LEED más bien el cumplimiento se lo realiza de manera general en base a 

requisitos generales que existen en las normativas de construcción actuales 

Es así que en lo referente sitios sustentables la casa del kilómetro 12 del vía Samborondón 

que se utilizó como muestra cumplió con 20 de los 26 puntos posibles: el uso eficiente del agua 

cumplió con 7 de los 10 puntos posibles; en el apartado de energía como esfera cumplió con 30 de 

los 35 puntos posibles; en lo referente a recursos y materiales cumplió con 6 de los 14 puntos 

posibles; en calidad de ambiente interior cumplió con 8 de los 15 puntos posibles; mientras que en 

calidad e innovación cumplió con 4 de los 6 puntos posibles y en créditos prioritarios nacionales 

cumplió con 4 de los 4 puntos posibles. 
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CONCLUSIONES 

Las construcciones deben cumplir con los requerimientos que la sociedad requiere y no 

solo es la parte estética sino también en aspectos que engloben la sostenibilidad de la misma 

Los indicadores considerados en el presente trabajo de investigación desarrollado en la 

ciudad de Samborondón demuestran que no se siguen los protocolos y requerimientos necesarios 

para que las concepciones cumplan con los requerimientos indicados en las certificaciones LEED. 

A pesar de que existen varias certificaciones que permiten construcciones sostenibles en el 

país no se cumplen con los requerimientos mínimos para la obtención de alguna de ellas esto 

debido a la falta de control y a qué no se ejecutan monitoreos constantes en las construcciones para 

determinar la sostenibilidad de estas. 

En el caso de sitios  sustentable como indicador cabe recalcar que la reurbanización no es 

uno de los aspectos que se consideran tampoco la distribución de espacios para transporte 

alternativo como bicicletas ni tampoco la ubicación de expendedores para vehículos de baja 

cantidad de emisiones contaminantes o bajo consumo de combustible además de que se busque 

reducir la contaminación lumínica, esos fueron los principales aspectos que no sé consideraron 

dentro de la construcción es el kilómetro 12 de la vía Samborondón 

Dentro del indicador del uso eficiente de agua en el aspecto que no se consideró fue las 

tecnologías innovadoras en aguas residuales esto debido a que en las organizaciones del sector se 

siguen manejando los mismos sistemas de agua residual mediante tuberías que han sido utilizados 

por décadas en el país 

En lo que se refiere al aspecto de energía y atmósfera no se ha considerado la optimización 

del rendimiento de la energía al igual que otros aspectos que involucren la energía renovable dentro 
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del proyecto habitacional lo que va en contra de los principios de las construcciones sostenibles,  

al ser proyectos habitacionales medianamente costosos los que se presentan en el sector no sean 

considerados dentro del indicador de recursos y materiales la reutilización de construcciones 

existentes ni a nivel de muros y techos ni a nivel estructural como más bien se comienzan 

construcciones desde cero para poder mantener una estética homónima entre todas las 

construcciones que se crean 

De igual manera en la calidad de ambiente interior cómo indicador es un criterio que queda 

pendiente en las construcciones analizadas esto debido a que ni se ha utilizado materiales de baja 

emisión ni tampoco se ha buscado un confort térmico dentro del diseño las casas no tienen 

suficientes salidas de luz debido a que en su estética los muros son en su mayoría cerrados y esto 

incide en aumentar los niveles de consumo energía eléctrica para iluminación de espacios internos 

Dentro del indicador de innovación la vivienda no cuenta con un profesional acreditado 

LEED y esto puede incidir en el hecho de que no se cumplan con todos los requisitos necesarios 

para la certificación y las construcciones al igual que otros aspectos que se siguen realizando las 

construcciones con la finalidad de reducir costos y aumentar la rentabilidad de los proyectos 

habitacionales 
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RECOMENDACIONES 

 

En el país se deben seguir las normas internacionales de construcción no solo como una 

política gubernamental sino como una opción para generar menor impacto ambiental y reducir 

costos a largo plazo en las empresas y en los compradores de las viviendas. 

Deben seguir aspectos como los que en marca la normativa LEED, la misma que busca 

construcciones sostenibles qué genera en sitios de calidad con el menor impacto ambiental posible 

Es apropiado la construcción no solo de ciclovías sino también de puntos de carga para 

vehículos eléctricos con la finalidad de fomentar el uso de transportes alternativos tanto dentro de 

los conjuntos habitacionales como alrededor de ellos. 

También así vital importancia el uso eficiente del agua lo que se lograría con la utilización 

de sistemas innovadores de tratamiento de aguas servidas. 

En lo referente al uso de energía se recomienda que las construcciones cuenten con áreas 

de ventilación iluminación que ayuden a disminuir el consumo energía eléctrica esto a largo plazo 

sería un beneficio para los dueños de las viviendas y a qué eliminaría el costo de los pagos que 

realizan por consumo y a su vez reducir el impacto ambiental que se genera por la utilización de 

energía. 

Otro punto importante a considerar las recomendaciones es que exista un experto o por lo 

menos dentro del personal de cada urbanización exista alguien que maneje normas de construcción 

sostenible con la finalidad de que pueda emplear políticas que ayuden a mejorar la calidad de la 

construcción y por sobre todo a que estás cumplan con objetivos de sostenibilidad necesarios en 

la actualidad. 
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