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Capítulo 7 
Investigación aplicada en la arquitectura 
sostenible para el cambio climático
Marina Pérez-Pérez 

 

La Nueva Agenda Urbana (ONU Hábitat 2017) sienta las bases para una 
ciudad con una arquitectura digna a partir de la promoción de una eco-
nomía urbana sostenible e inclusiva. Este objetivo está definido en dos 
ejes: 1) tomar medidas para hacer frente al cambio climático mediante la 
reducción de emisiones de GEI; 2) dotar de espacios habitables de acuerdo 
con los ODS (ONU 2015), que estén acompañados de acciones para el 
cuidado del confort en los espacios habitables. En este sentido, las mejores 
prácticas sostenibles se han aceptado pensando que se trata de una “ten-
dencia” con un marcado futuro inmediato y no un “movimiento” recluido 
o marginal como se creía a principios del siglo XXI (Luxán 2000). Esta es 
una realidad que debe considerarse, en principio, por los recelos profesio-
nales que existen para adoptar prácticas y estrategias sostenibles, desde el 
mismo diseño de las edificaciones hasta su construcción. Aun cuando la 
arquitectura de la ciudad actual se suma a la lucha contra el cambio climá-
tico, persiste la creencia de que los proyectos sostenibles requieren mayores 
costes de estudio y más tiempo de reflexión e investigación.

La necesidad de incorporar las condiciones de confort que se mencio-
nan en documentos internacionales, como la directiva europea relativa a 
la eficiencia energética de los edificios (Parlamento Europeo y Consejo 
de la Unión Europea 2002), la cual a través de la Energy Performance of 
Buildings define la eficiencia energética como “la cantidad de energía cal-
culada o medida necesaria para satisfacer la demanda de energía asociada 
al uso normal del edificio, que incluirá la energía consumida en la calefac-
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ción, refrigeración, ventilación, calentamiento del agua y la iluminación” 
(Parlamento Europeo y Consejo de la Unión Europea 2002), es la base 
que sustenta la arquitectura sostenible. En esta clase de arquitectura la re-
ducción de la dependencia energética se ha convertido en una necesidad, 
sobre todo porque ni los recursos naturales pueden resistir más tiempo el 
ritmo del consumo actual, ni el medioambiente puede aguantar más las 
emisiones contaminantes producto del empleo de la energía convencional 
a las que se encuentra sometido.

La eficiencia energética es fundamental para conseguir un futuro con 
bajas emisiones de carbono. Según la Agencia Internacional de Energía, la 
eficiencia energética proporcionaría un 56 % de las reducciones necesarias 
de CO2, una cifra superior a la que se conseguiría si se combina con el uso de 
energías renovables. De ahí que los principios bioclimáticos deban aparecer 
como un hábito en la construcción y no como una rareza o una excepción 
(Neila 2000), de tal manera que se entienda que las “buenas prácticas” son 
igual a una “buena arquitectura” producto de acciones sostenibles. En este 
proceso, no podemos soslayar que la arquitectura es una actividad construc-
tiva que deja una huella ecológica que va más allá de la incidencia directa 
(Álvarez 2003), desde la ocupación del espacio y del paisaje, hasta la ex-
tracción de recursos, la generación de residuos y la contaminación. De ahí 
que las nuevas acciones de la arquitectura incluyan un estudio previo de 
la extracción de la materia prima y su transporte hacia las obras. Estos son 
estudios que definirán el consumo energético presente en el ciclo de vida de 
las edificaciones, desde la elección de los materiales de construcción, pasando 
por las modificaciones, hasta la demolición (Acosta 2009).

Las acciones sostenibles juegan un papel fundamental en la difusión 
de la información para los profesionales formados, quienes cuentan con 
mayor capacidad de respuesta ante las demandas actuales. Estas, con base 
en las necesidades de los usuarios, responden con iniciativas más compro-
metidas y participativas, las cuales tienen como premisas las principales 
prácticas de la sostenibilidad y por medio de los recursos a disposición: el 
sol, el agua, la vegetación, el grado de idoneidad de los materiales, el ahorro 
económico y energético, el grado de impacto medioambiental, la accesibi-
lidad, la reutilización y el reciclado de los residuos.
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En la formación de estas tendencias arquitectónicas es donde las uni-
versidades tienen un rol protagónico, pues en sus estructuras académicas 
deben integrar los conocimientos de la investigación aplicada a los proyec-
tos formativos, a partir de la relación entre saberes prácticos y teóricos. En 
Ecuador, en los últimos 10 años, la práctica de la arquitectura vinculada 
a la sostenibilidad se ha beneficiado con estas nuevas formas de asumir la 
pedagogía, las cuales incorporan prácticas profesionales en la búsqueda de 
iniciativas para los condicionantes climáticos y del entorno físico.

La investigación aplicada y su alcance en la universidad

La investigación es el proceso de construir conocimiento a partir del análisis 
sistemático, riguroso y formal. Como fuente del verdadero conocimiento, 
la investigación va más allá del uso de una serie de técnicas e instrumentos, 
requiere de una postura epistemológica y metodológica (Nieto, Gómez 
y Eslava 2016). La investigación científica se distingue porque aplica el 
método científico para aprobar o desaprobar la hipótesis (Ávila 2006). En 
la investigación aplicada, los procesos sistemáticos y empíricos se aplican 
al estudio y solución de un problema (Hernández, Fernández y Baptista 
2018). De igual manera, la investigación puede ser descriptiva o experi-
mental, de ahí que uno de los objetivos de la investigación experimental 
sea convertirse en investigación aplicada, conocida también como investi-
gación práctica o empírica. Esta posee su fundamento epistemológico en 
la simbiosis del saber con el hacer, del conocimiento con la práctica, tales 
relaciones marcan la diferencia con respecto a la metodología de la inves-
tigación descriptiva.

La investigación aplicada busca utilizar los conocimientos obtenidos 
para resolver problemas de la vida cotidiana (Vargas Cordero 2009), se 
presenta de dos formas:

- Como un estudio sistemático y socializado cuyo fin es resolver pro-
blemas. En esta forma incluye la innovación técnica, la artesanal, la 
industrial y la científica.
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- Como estudio de teorías científicas previamente validadas con el fin de 
solucionar problemas prácticos. Esta forma se enmarca en la búsqueda 
sistemática para elaborar nuevas teorías científicas. 

Tanto en la investigación básica como en la aplicada convergen una gran 
variedad de estudios debido a que ambas investigaciones consideran pro-
blemas teóricos y prácticos (Vargas Cordero 2009). El desarrollo de la in-
vestigación aplicada es una estructura general y en esta se basa su vínculo 
con la investigación básica, ya que depende de los principios científicos y 
de seleccionar la teoría de investigación básica para su ejecución. La fina-
lidad de la investigación aplicada es la búsqueda y consolidación del sa-
ber, a través de la aplicación de los conocimientos para el enriquecimiento 
científico (Vargas Cordero 2009). Este objetico se logra con la siguiente 
estructura:

- Partir de una problemática que requiere ser intervenida y mejorada. 
- Identificar una teoría con el fin de exponerla en sus conceptos y rasgos 

contextuales. 
- Examinar la problemática –de acuerdo con la teoría seleccionada– y 

resolverla. 
- Comprobar la propuesta para determinar la probabilidad de solución 

que tiene la problemática. 

Una vez concluido el proceso de análisis se detallan los resultados obteni-
dos. La difusión de resultados puede ser a través de un informe escrito o 
exposición oral pública. En esta última etapa radica la importancia de la 
investigación aplicada, ya que el interés radica en su aplicación, sea esta 
inmediata o en un futuro cercano.

Una variante de la investigación aplicada es la investigación-acción, 
mediante la cual se busca algo útil, inmediato y aplicable para grupos so-
ciales especialmente en desventaja. Por esta razón, es pertinente para la 
arquitectura sostenible y para la urbana. Es un proceso a través del cual 
se intenta estudiar los problemas mediante una perspectiva científica, a 
fin de guiar, corregir y evaluar sus decisiones y acciones (Boggino y Rose-
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krans 2004), lo cual desarrolla el investigador como sujeto del conocimien-
to (Samaja 2005). La investigación aplicada que utiliza el conocimiento 
científico obtiene información objetiva para acumular evidencia válida y 
confiable. En este marco define las decisiones para los programas sociales 
(Weiss 1987) y utiliza técnicas específicas como los sondeos de opinión 
pública, las entrevistas, los grupos focales, los papelógrafos y los buzones 
de opinión pública.

En resumen, la investigación aplicada radica en la práctica como objeto 
de estudio, el análisis riguroso, la reflexión y una detallada fundamentación 
bibliográfica en la cual justificar una teoría; tales acciones reclaman respon-
sabilidad ética y profesional del grupo de investigación. En el ámbito de la 
arquitectura sostenible, la investigación aplicada permite integrar los co-
nocimientos teóricos, las experiencias de casos exitosos y los análisis poste-
riores realizados a partir de resultados reales derivados de casos locales, a su 
vez, con este tipo de investigación se capacita a los especialistas en reconocer 
qué acciones tomar para una arquitectura de consumo energético casi nulo.

La investigación aplicada en la formación de profesionales 
activos que enfrentan el cambio climático

Las universidades tienen un rol relevante en el impulso de iniciativas 
para reducir el impacto de aquellas actividades productivas que afectan 
al medioambiente. En principio, desde su actividad docente, forman ac-
tores que dictan tendencias. Luego, desde sus centros de investigación, 
diseñan proyectos cuyos resultados influyen en las decisiones políticas. Las 
universidades se destacan como productoras de cambios mediante la inser-
ción de contenidos curriculares cuyo fin es generar profesionales capacita-
dos en aspectos técnicos y políticos de temas medioambientales.

En el próximo acápite, se describirán experiencias sobre investigación 
aplicada enfocada en la investigación formativa en las que participó la autora 
de este capítulo. Estas experiencias siguieron un procedimiento que inició 
con datos empíricos, a través de encuestas, entrevistas y cuestionarios, los 
cuales permitieron establecer necesidades o problemáticas de la realidad so-
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cial. Este procedimiento sentó las bases para elaborar propuestas e iniciativas 
con el fin de definir políticas, lineamientos, reglamentos y buenas prácticas. 

Pese a la existencia de estudios sobre sostenibilidad en el marco de la 
arquitectura y guías de buenas prácticas en la praxis arquitectónica, no se 
ha dado importancia a un programa dirigido a profesionales activos, con 
carencias de formación académica sobre sostenibilidad, en el marco de la 
construcción. Problemática que da paso a ECOTRANSFORMATE, pro-
grama para profesionales de la construcción cuyo fin es actualizar sus co-
nocimientos en temas de construcción autosostenible, arquitectura biocli-
mática y eficiencia energética. Este programa fue financiado por el Fondo 
Social Europeo y la Fundación Biodiversidad del Ministerio de Medioam-
biente de España en 2010, y representó la incursión de la autora de este 
capítulo en acciones para disminuir los efectos que tiene la construcción 
en el cambio climático. Fue una experiencia positiva con la participación 
de más de 400 profesionales y trabajadores de España, quienes fueron be-
neficiados con cursos de formación a través de una plataforma e-learning. 

La metodología para la investigación aplicada impartida en el marco de 
ECOTRANSFORMATE incluyó la recopilación de información, la selec-
ción de temas relacionados con el campo de trabajo de las personas partici-
pantes, la elaboración de manuales, la realización de conferencias magistra-
les, la ejecución de clases en línea y la valoración de los resultados obtenidos 
posterior al cierre del programa. Los resultados se publicaron en Projects and 
experiences in e-learning. Training, evaluation and assessment of distance learn-
ing for sustainable architecture, bioclimatic and energy efficiency y se presen-
taron en la 13th International Conference on Education and New Learning 
Technologies, EDULEARN13, celebrada en Barcelona en 2013. 

La práctica de la arquitectura y el urbanismo sostenibles se ha beneficia-
do de la creciente sensibilidad en los estudios medioambientales. Además, 
se ha potenciado al incorporar prácticas profesionales que buscan iniciati-
vas para dar respuestas a los condicionantes climáticos y del entorno físico. 
En Ecuador, la construcción es uno de los sectores que causa mayor im-
pacto medioambiental, de tal manera que la normativa ecuatoriana en esta 
área está siendo actualizada. En el país existe un vacío que especifique los 
lineamientos de obligado cumplimiento para la edificación, el tratamiento 
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y la gestión de residuos de la construcción y la demolición, la limitación de 
la demanda energética. Según esta realidad, no existe eficiencia energética 
en el tratamiento de las edificaciones.

Acciones de la arquitectura sostenible contra el 
cambio climático en la formación universitaria ecuatoriana

Desde finales de 2013, el centro de investigación de la Facultad de Arqui-
tectura de la Universidad de Cuenca trabaja en el desarrollo de investiga-
ciones y acciones para la mejora del medioambiente. Esta iniciativa se evi-
denció a mediados de 2014 con el Proyecto Prometeo de la SENESCYT 
con el desarrollo de ECOINVOLUCRATE en 5Rs (gráfico 7.1), dirigido 
por la autora de este capítulo. El objetivo de esta iniciativa fue involucrar 
a los actores principales de la arquitectura y la construcción en una cultu-
ra empresarial sostenible, que promoviera la responsabilidad empresarial 
económica, social y ambiental mediante la implantación de sistemas de 
gestión ecológica, protección y mejora del medioambiente. 

Gráfico 7.1. ECOINVOLUCRATE
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ECOINVOLUCRATE en 5Rs incluye la difusión, la investigación, la for-
mación y la gestión empresarial en tres líneas de actuación. 

- Divulgación en jornadas técnicas.
- Formación previa a una investigación en la que se identifiquen los cri-

terios sostenibles que posee la arquitectura y la construcción vernácula 
y actual en Ecuador. A su vez, esta formación debe permitir señalar las 
estrategias que los profesionales de la arquitectura y de la construcción 
usan de forma innata. Todo esto con el fin de definir cursos de forma-
ción continua a profesionales activos. 

- Resolución empresarial que fomente a las empresas con dependencia 
energética a involucrar, en sus políticas de desarrollo, un sistema de ges-
tión ecológico diseñado con los parámetros económicos de su actividad 
productiva. De tal manera, la empresa se involucrará en la lucha contra 
el cambio climático. 

ECOINVOLUCRATE en 5Rs es una acción transversal entre la enseñan-
za, la práctica y las políticas públicas contra el cambio climático, y para la 
inserción de Ecuador en el mercado internacional con una economía baja 
en carbono.

En una jornada técnica de ECOINVOLUCRATE en 5Rs que se rea-
lizó en coordinación con el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda y 
la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES), estas 
instituciones públicas compartieron sus acciones con carácter de sostenibi-
lidad desarrolladas en el marco del Plan Nacional del Buen Vivir. Fue una 
plataforma para la difusión de los cursos sobre eficiencia energética en la 
que participaron más de 150 profesionales activos y tesistas de arquitectura.
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En este marco, se realizó la investigación “La arquitectura y la cons-
trucción de Ecuador involucrada en el quehacer de la construcción soste-
nible”. Con los resultados parciales, la autora de este capítulo presentó la 
ponencia “La construcción del Ecuador involucrada en el quehacer de la 
arquitectura y la construcción sostenible”, en el XII Congreso Nacional 
del Medio Ambiente (CONAMA), celebrado en Madrid en noviembre de 
2014. También, en 2014, publicaron los artículos “Legislación, normativa 
y proyectos oficiales del Ecuador vinculados a la arquitectura” y “La cons-
trucción sostenible” en el número 7 de la revista ASRI: arte y sociedad. En 
esta edición se exploraron las normativas relativas a la sostenibilidad (gráfi-
co 7.2). En 2016, se publicó en la revista ESTOA el artículo “ECOINVO-
LUCRATE: alternativa para la sostenibilidad en la Arquitectura” (2016), 
el cual tiene como hilo conductor los programas internacionales que se 
habían ejecutado hasta el 2015 con el fin de impartir una educación am-
biental (figura 7.3).

 
Gráfico 7.3. Evolución histórica de programas internacionales

para la educación ambiental

Conferencia de Naciones Uni- 
das sobre el Medio Humano 

(Estocolmo, 1972): se menciona 
la necesidad de EDUCACIÓN 

AMBIENTAL y se crea el 
programa PPNUMA.

Coloquio Internacional sobre 
Educación relativa al Medio 
Ambiente (Belgrado, 1975).

Convención Intergubernamental so- 
bre Educación relativa al Medio 

Ambiente (Tbilisi, 1977): definición 
de objetivos, principios rectores, 

estrategias y finalidades. Se asume el 
concepto de Educación Ambiental.

Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre Medio Ambiente y 

Desarrollo (Río de Janeiro, 1992).

Cumbre Mundial de 
Desarrollo Sostenible 
(Johannesburgo, 2002).

IV Congreso Iberoamericano 
de Educación Ambiental (La 

Habana, 2003).

Plan Internacional para la 
implementación de la 

Década de la Educación para 
el Desarrollo Sostenible 

(UNESCO, 2006).

Estrategia de la Comisión 
Económica para Europa de 

Educación para el Desarrollo 
Sostenible (Vilnius, 2005).

Plan de Aplicaión Internacional del Decenio de la Naciones 
Unidas de la Educación para el Desarrollo Sostenible 

2005-2014 (UNESCO, 2005).

Conferencia Internacional Medio 
Ambiente y Sociedad: Educación 

y Sensibilización para la Sos- 
tenibilidad (Salónica, 1977).

Reunión de Especialistas en 
Gestión Pública de Edu- 

cación Ambiental de Amé- 
rica Latina y El Caribe 

(Venezuela, 2004).

Conferencia de 
la Biosfera 

(París, 1968): 
Programa MaB.

Congreso Internacional 
de Educación y Forma- 
ción sobre Medio Am- 
biente (Moscú, 1987).

Proclamación de la Década de las Na- 
ciones Unidas de la Educación para el 

Desarrollo sostenible (diciembre 2007).

Education for Sustainable 
Development, An Expert 
Review of Processes and 

Learning (UNESCO, 2010).
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Entre 2015 y 2016, la autora de este capítulo participó en el pro-
yecto de investigación ECOESPACIOS de la Facultad de Arquitectura 
de la Universidad de Cuenca, enmarcado en el proyecto Prometeo de 
la SENESCYT. Este tenía como objetivo generar un modelo de urbanis-
mo sustentable como estrategia para mejorar la eficiencia energética en las 
bases de la construcción sustentable, lo que facilitaría la consolidación, 
expansión y renovación de las ciudades como eslabones del buen vivir. El 
proyecto consistió en una investigación aplicada en la que se realizaron 
cursos de formación continua y sus resultados parciales se publicaron en 
seminarios, jornadas técnicas y en el libro colectivo ECOINVOLUCRATE 
en arquitectura sostenible. En este texto, se definieron los indicadores para 
determinar la sostenibilidad en los centros urbanos (tabla 7.1) y se hizo 
una aproximación a los indicadores para determinar la sostenibilidad en 
los espacios públicos.

Tabla 7.1. Indicadores para determinar la sostenibilidad
en los centros urbanos

Indicadores de centros urbanos sostenibles

1 Densidad de población

2 Usos de suelo definido por sectores

3 Mayor presencia de zonas verdes / Índice verde urbano

4 Superficie de área verde por habitantes

5 Centros compactos

6 Centros tradicionales

7 Gestión de residuos / residuos sólidos

8 Gestión del agua

9 Alta presencia de actividad inmobiliaria

Los resultados de los programas ECOINVOLUCRATE en 5Rs y ECO-
ESPACIOS se dieron con base en su originalidad, y a través de procesos de 
reflexión, de síntesis y de concreción de estudios para la mitigación del cam-
bio climático producido por las actividades de construcción. A mediados 
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del 2016, la autora de este capítulo sintetizó y expuso de manera clara, ase-
quible, ilustrada y delimitada, los aspectos fundamentales de la lucha contra 
el cambio climático que se aplicaron en el marco del proyecto Prometeo de 
la SENESCYT, el cual fue desarrollado por la Facultad de Arquitectura de 
la Universidad de Cuenca. Este esfuerzo dio como resultado una Guía de 
mejores prácticas en 5Rs, que trata sobre sostenibilidad en la arquitectura. 

El término “mejores prácticas” se elige para calificar aquellas actuacio-
nes que suponen una transformación en las formas y procesos cotidianos y 
que serían el germen de un cambio positivo en los métodos tradicionales. 
Los criterios a valorar son:

• Impacto al obtener resultados concretos en las condiciones de vida de 
las personas, que sean acciones tangibles desde el inicio de los procesos.

• Sostenibilidad, es decir, que su acción sea atemporal y que garantice 
cambios duraderos en la legislación, las políticas sociales, los marcos 
institucionales y el sistema de administración.

• Liderazgo y fortalecimiento de la comunidad, que se produce a partir 
de la participación en redes y plataformas.

• Género e inclusión social, que se produciría al aceptar la diversidad 
social y cultural, promover la igualdad y el equilibrio social, así como al 
reconocer y valorar capacidades distintas.

• Innovación mediante iniciativas que beneficien compartir y transferir 
conocimientos.

• Transferencias, es decir, priorizar las iniciativas que causen impactos 
tangibles para transformar las políticas de sostenibilidad y la transferen-
cia de tecnología en aprendizaje continuo.

La Guía de mejores prácticas en 5Rs presenta una serie de recomendaciones 
para contribuir a la sostenibilidad medioambiental, con el objetivo de me-
jorar la praxis arquitectónica y urbanística en Ecuador, y su adaptación al 
medioambiente con menor impacto. Es una publicación en formato digi-
tal y en esta se evidencia la cuarta R “Rechazar el despilfarro energético”. 
En este texto se comparten mejores prácticas que son aplicables en los edi-
ficios a lo largo de su ciclo de vida y desde cuatro aspectos de la edificación: 
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consumo energético, rehabilitación sostenible, materiales de construcción 
y urbanismo sostenible. 

La Guía de mejores prácticas en 5Rs tiene un perfil didáctico para los 
profesionales de la arquitectura, ahonda en los parámetros y conceptos 
del lenguaje bioclimático de los sistemas arquitectónicos contemporáneos, 
sobre todo en el reciclado de materiales y en el aislamiento térmico como 
eficiencia energética y método, no solo de ahorro sino de ecología. La Guía 
presenta una vertiente educativa y otra de acción social en el marco de la 
sostenibilidad de la arquitectura, estas suponen un referente en la produc-
ción latinoamericana y la presentación de postulados teóricos de la arqui-
tectura y el urbanismo contemporáneo, tales aportes potencian el carácter 
científico y divulgativo de sus ideas.

Estas estrategias para minimizar el impacto medioambiental, con una 
sostenibilidad múltiple, tecnológica, económica, social y medioambiental, 
durante el ciclo de vida de las edificaciones (Acosta 2009), permiten apli-
car el Plan Nacional del Buen Vivir en la arquitectura sostenible. Además, 
integran la sostenibilidad, la cual no solo considera el bienestar social y 
humano, en el marco social, sino que también se preocupa directamente 
por la salud de los ecosistemas, la vida y la economía, sin perder de vista la 
incidencia que tiene la sostenibilidad sobre los procesos del mundo físico 
con un razonamiento económico. Este razonamiento responde a la soste-
nibilidad de las ciudades, según la posibilidad que tienen de abastecerse 
de recursos y de deshacerse de residuos, así como de su capacidad para 
controlar el confort de sus espacios habitables. Un resultado que tuvo la 
elaboración de esta guía fue la definición de una herramienta de evaluación 
de la sostenibilidad en la Sierra de Ecuador: Runa-Allpa-Sumaq.

El confort térmico en la arquitectura sostenible y la
arquitectura informal de la ciudad sostenible en Latinoamérica

A inicios de 2017, la autora de este capítulo se incorporó al centro de in-
vestigación de arquitectura de la Universidad Tecnológica Indoamérica en 
Ambato. Proponía una línea de investigación en arquitectura sostenible para 
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la definición de criterios arquitectónicos que deben seguir las edificaciones 
sostenibles de bajo consumo energético y la definición de criterios arquitec-
tónicos y urbanos para los espacios públicos abiertos, en una zona urbana 
delimitada.

Los criterios arquitectónicos para edificaciones sostenibles de bajo con-
sumo energético se definieron con una investigación aplicada en el proyec-
to formativo “Ecoarquitectura” desarrollado en el décimo semestre, con la 
participación de los estudiantes en prácticas profesionales como auxiliares 
de investigación. En 2017, se presentaron los resultados parciales en el IV 
congreso Edificios de Energía Casi Nula celebrado en Madrid, con las po-
nencias “Percepción del confort térmico y estrategias de adaptación al clima 
en Ecuador” y “Exploración de herramientas para el diseño arquitectónico 
de edificios de bajo consumo energético usuales en el Ecuador”, ambas fue-
ron incluidas como capítulos en el libro del congreso. Otros resultados par-
ciales arrojados por el proyecto fueron los indicadores para la definición de 
criterios urbano-arquitectónicos de espacios públicos urbanos (gráfico 7.4).

Gráfico 7.4. Definición de espacios públicos urbanos
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La ciudad actual es un espacio de reflexión crítica y de simbiosis social. 
Es un lugar en el que los ciudadanos son entes activos y sus prácticas urba-
nas construyen, deciden y crean la ciudad (Lefebvre 1978) libres de ideas 
estéticas estrictas y monolíticas. De este modo, la arquitectura de la ciu-
dad configura el espacio y refleja la personalidad y el pensamiento de sus 
habitantes por medio de los colores y materiales escogidos y en sus calles 
como “algo más que una serie de espacios físicos lineales que posibilitan el 
desplazamiento” (Jacobs 1996, 16), lo que dota a la ciudad de un carácter 
en función de la representación de los valores del pasado. Este carácter le 
da identidad de acuerdo con sus elementos tipológicos, plásticos y funcio-
nales. No obstante, las ciudades latinoamericanas actuales carecen de ese 
carácter que permite identificarlas.

Aun cuando no existe una arquitectura informal identificada para la ciu-
dad actual, esa arquitectura se transforma de acuerdo con las necesidades y 
a la manera de vivir, y posee características de la arquitectura local que están 
siempre en desarrollo. Esta arquitectura es el resultado de un proceso de 
creación colectivo, donde no existen hechos individuales que nos permitan 
identificar a cada constructor popular (Maldonado Ramos y Vela Cossío 
1998). Esta es una arquitectura de espacios funcionales que aúna problemas 
y conflictos sociales, económicos y culturales, y utiliza materiales como el 
hierro, acero, zinc, vidrio, madera y barro. Cada tipología de construcción 
forma la evolución y necesidad del ser humano por habitar el espacio. Estos 
procesos crean una arquitectura que representa el vínculo entre la cultura 
y el entorno construido, pero también expresan la ausencia de adaptación 
a la forma de un estilo, en la que intervienen condicionantes geográficos, 
climáticos, técnicos, culturales, sociales, religiosos y económicos.

Las ciudades a lo largo de la historia son más complejas como resultado 
del cambio de la sociedad, la economía y del concepto mismo de estos 
asentamientos humanos. La ciudad actual está inmersa en ese proceso de 
cambio, como un modo de vida que se desenvuelve en un espacio confor-
mado por individuos socialmente heterogéneos. Entender su arquitectura 
reclama un análisis previo de la ciudad, sus espacios y la distribución de sus 
edificaciones. A través de la teoría de la arquitectura se conocen las carac-
terísticas de la arquitectura, la sociedad y el sitio. La historia, la teoría y la 
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crítica de la arquitectura comparten fuentes y, aun cuando persigan distin-
tos objetivos, se complementan por su simultaneidad. La ciudad se define 
a través de formas transmitidas de una generación a otra y la arquitectura 
aparece como eternamente válida, sobre todo por lo humano que hay en 
ella (Rudofsky 1973). A partir del nexo forma y función, se identifica la 
arquitectura informal que busca la manera de crear espacios para activida-
des no definidas.

Después del estudio de caso en una zona delimitada de Ambato –una 
ciudad de la Sierra andina con baja densidad de población y escasez de 
espacios públicos verdes urbanos considerada una ciudad intermedia ac-
tual (BID 2015)–, que fue el producto de vincular la investigación con las 
actividades de la cátedra de Teoría Arquitectónica y Urbana, y a través de 
un análisis cualitativo y cuantitativo, se pudo constatar que en Ambato y 
en su zona conurbada, las muestras de la arquitectura espontánea se pre-
sentan como protagonistas del perfil urbano, a diversas escalas, y con peso 
en la definición de la identidad urbana. La arquitectura informal es una 
mezcla entre la necesidad y la creatividad de sus habitantes, lo que les da el 
carácter diferenciador respecto a otros asentamientos urbanos de Ecuador 
y que definen el crecimiento urbano con rasgos únicos de ciudad interme-
dia (Higueras 2009). 

Como investigación aplicada se realizaron una serie de mapeos para 
cuantificar las muestras. La información con la sistematización esquemá-
tica de los datos ha permitido que el estudiante de quinto semestre de Ar-
quitectura identifique el carácter de la arquitectura informal de la ciudad 
intermedia de Latinoamérica. Los resultados parciales de esta investigación 
fueron publicados (Pérez-Pérez y Sánchez 2018) y en estos se presenta una 
relación de materiales de construcción predominantes en la arquitectura 
informal de Ambato (gráfico 7.5).
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Gráfico 7.5. Materiales de construcción en la arquitectura informal 
de una zona de estudio de Ambato
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En términos globales la arquitectura informal tiene una gran presencia 
de materiales de construcción de acceso local, es la arquitectura que sirve 
de referencia para estudiar la configuración de la ciudad intermedia soste-
nible. Debido a que ha sido sostenible desde su origen, se construye con 
materiales de la región, responde a las necesidades básicas de sus usuarios 
y se ajusta al presupuesto.

El éxito de las experiencias antes expuestas se dio por las relaciones cons-
tructivas con otros pares investigadores y con académicos a través de los gru-
pos de interés. El mejoramiento de los esquemas de gestión de resultados de 
la investigación aplicada representa una estrategia para potenciar el conoci-
miento, que, aunada a la capacidad intelectual de los investigadores y acadé-
micos estructura grupos de afinidad de acuerdo a sus líneas de investigación. 
Estos grupos son la plataforma para la discusión y a través de ellos se estable-
cen nuevas formas de hacer relevante la producción, la distribución y el uso 
del conocimiento avanzado que se genera en los centros de investigación uni-
versitaria. Además, conforman redes que favorecen el desarrollo de proyectos 
colaborativos de investigación, lo que coadyuva a que cada vez más activida-
des de investigación aplicada se realicen a distancia. Estas redes representan 
una oportunidad para eliminar la brecha física y dar pasos para equilibrar las 
desigualdades que estén presentes en el acceso a equipos de investigación.

Redes de investigación para el cambio climático en las ciudades
 y su aporte a la investigación aplicada

La autora de este capítulo participa en actividades para disminuir los efec-
tos del cambio climático relacionados con la arquitectura de las ciudades. 
Estas acciones se retroalimentan con su participación en:

- General Assembly of Partners: plataforma de participación que en 
su origen fue para definir la Nueva Agenda Urbana (NAU) y que ha 
permitido que la autora participe en el borrador cero de la NAU en el 
2016. Actualmente sirve para velar por la aplicación de sus objetivos.
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- La Red Internacional de Hábitat y Territorio Sustentable que tiene 
como objetivo el intercambio académico con las líneas de investiga-
ción: hábitat, tecnología y sostenibilidad, y territorio, urbanismo y am-
biente. Estas líneas fueron definidas a partir de los perfiles, recursos y 
capacidades de los investigadores fundadores. Uno de sus aportes a la 
investigación aplicada se da a través del Congreso Internacional y Foro 
de Investigación y Tesis con sede en las universidades de los investiga-
dores participantes de México, Colombia, España, Cuba y Ecuador. 
La autora es fundadora de la red y ha participado en el congreso como 
conferencista invitada desde 2014.

Por la naturaleza constructiva y crítica de la arquitectura, la investigación 
aplicada en la formación universitaria del arquitecto se enfrenta a límites y 
obstáculos. Las limitaciones son medioambientales, tecnológicas y las que 
surgen del mismo caso de estudio. La diversidad de factores y elementos 
climáticos del sitio a estudiar condicionan la investigación aplicada a la 
arquitectura sostenible, de ahí que el límite tecnológico es el que determi-
nará el éxito de los resultados. En la investigación aplicada a la arquitectura 
sostenible no hay cabida para datos empíricos, la realidad de esta investiga-
ción reclama análisis cualitativo y cuantitativo.

En este sentido, la investigación aplicada además de ser un enlace en-
tre ciencia y sociedad permite obtener conocimientos específicos para una 
problemática; la forma clara de resolver estas problemáticas de interés dis-
ciplinar y profesional hace de este tipo de investigación la ideal para in-
vestigadores principiantes. De ahí que promover la investigación es una 
manera de impulsar la formación universitaria, para comprobar su utilidad 
en una aplicación inmediata. Además, es una forma de mantenerse actua-
lizado sobre realidades contextuales, metodológicas y nuevas teorías. La 
investigación aplicada favorece no solo el caso de estudio, sino también a 
la institución que la difunde.

La investigación aplicada se apoya en experiencias para comprobar un 
método mediante la aplicación innovadora y creativa de una propuesta de 
intervención. Cada investigador vive y percibe desde el mismo entorno 
distintas realidades, lo que resulta en verdades distintas que son producto 

www.flacsoandes.edu.ec



148

Marina Pérez-Pérez

de la complejidad de la observación y la vivencia. Esos conjuntos de sabe-
res que le dan rango científico a los resultados de la investigación aplicada 
son los que la hacen única.
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