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RESUMEN 

 

La investigación tuvo como objetivo implementar el Programa MiVivienda 

Sostenible para la certificación del Bono Verde en el edificio multifamiliar N°11 del 

condominio Los Laureles – Etapa 3, del megaproyecto “Los Parques de Comas”. Los 

instrumentos para desarrollar la investigación fueron el expediente técnico y los softwares 

como SPSS y MS Excel. También, realizamos una guía de entrevista a un profesional del 

rubro y un cuestionario. 

Los resultados reflejaron que la edificación multifamiliar, aplicando el Programa 

MiVivienda Sostenible para la certificación del Bono Verde, tuvo un sobrecosto de 

1.92%. No obstante, debido a los beneficios financieros a los usuarios, el sobrecosto tuvo 

una mínima influencia y no se compararía con el ahorro generado por adquirir una 

vivienda sostenible. Además, los usuarios recibieron el Bono del Buen Pagador que es 

una ayuda económica no reembolsable de acuerdo con el precio de la vivienda. Asimismo, 

las familias que adquirieron este tipo de viviendas tuvieron un ahorro en consumo hídrico 

de 31.44% debido a los equipos sanitarios de bajo consumo y un ahorro de 5.45% debido 

a la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Grises. A su vez, se generó un ahorro del 

44.57% en el consumo energético debido a los accesorios lumínicos eficientes y uso de 

gas natural. 

Finalmente, se demostraron los beneficios financieros del Programa MiVivienda 

Sostenible y lo conveniente de su aplicación en las edificaciones, el cual tiene como 

principal fin al beneficio ambiental y económico con los ahorros de recursos en su ciclo 

de vida útil. 
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beneficios financieros, beneficio ambiental. 
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ABSTRACT 

 

The objective of the research was to implement the MiVivienda Sostenible 

Program for Bono Verde certification in the multifamily building N°11 of the 

condominium Los Laureles - Etapa 3, of the megaproject "Los Parques de Comas". The 

instruments to develop the research were the technical dossier and software such as SPSS 

and MS Excel. We also carried out an interview guide with a professional in the field and 

a questionnaire. 

The results showed that the multifamily building, applying the MiVivienda 

Sostenible Program for Bono Verde certification, had a cost overrun of 1.92%. However, 

due to the financial benefits to the users, the cost overrun had a minimal influence and 

would not compare to the savings generated by acquiring a sustainable home. In addition, 

users received the Bono del Buen Pagador which is a non-refundable financial assistance 

according to the price of the house. Likewise, the families who purchased this type of 

housing had a saving in water consumption of 31.44% due to the low consumption 

sanitary equipment and a saving of 5.45% due to the Grey Water Treatment Plant. In turn, 

a 44.57% saving in energy consumption was generated due to efficient light fittings and 

the use of natural gas. 

Finally, the financial benefits of the MiVivienda Sostenible Program were 

demonstrated, as well as the convenience of its application in buildings, whose main 

purpose is the environmental and economic benefit with the savings of resources in its 

useful life cycle. 

 

 

 

 

Keywords: MiVivienda Sostenible Program, Bono Buen Pagador, financial       

benefits, environmental benefits. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El medio ambiente es la base de toda existencia, su conservación y cuidado es una 

tarea importante. Actualmente, el nivel de calidad de vida de las personas no es el 

adecuado porque la contaminación aumenta cada vez más y la sociedad no se preocupa 

tanto por ello. Es así que existe la obligación, como profesionales, de relacionar nuestras 

facultades con el cuidado del entorno ambiental. En Perú, existen certificaciones de 

sostenibilidad para las edificaciones las cuales contribuyen con el ahorro de recursos y 

mejoran la urbanística debido a su diseño verde. Estas certificaciones son reconocidas por 

el Estado debido a su gran preocupación por el medio ambiente y para concientizar a la 

población sobre los ahorros de recursos hídricos y energéticos. Por tal motivo, el Estado 

promueve la adquisición de viviendas sostenibles a través del Fondo MiVivienda, 

bridando así muchos beneficios económicos y ambientales a los usuarios y al entorno 

ambiental respectivamente. 

La presente investigación describe la forma de tener una vivienda sostenible desde 

el esquema de distribución de ambientes, diseño aprovechando los recursos naturales, el 

uso de algunos materiales ecológicos para su construcción hasta la instalación de aparatos 

eficientes y de bajo consumo que no son menos útiles o necesarios que los 

convencionales.  

En el capítulo 1, se describe la realidad problemática del enfoque sostenible 

empezando desde la descripción de la población y las situaciones del entorno que se 

presentan en el mundo. Posteriormente, se presenta una idea general de lo que representa 

las edificaciones sostenibles y su avance el Perú. Seguidamente, se plantea la formulación 

del problema, objetivos de la investigación, importancia, limitaciones, delimitación, 

alcance y viabilidad del estudio. 

En el capítulo 2, se presenta el comportamiento de la sociedad y del sector 

construcción con la sostenibilidad a lo largo del tiempo. Además, se definen 

características de las edificaciones sostenibles, así como la explicación de la Certificación 

del Bono Verde. Asimismo, se describe las investigaciones nacionales e internacionales, 

y el sustento teórico y científico que sustenta el estudio. Posteriormente, se define la 

hipótesis general y las hipótesis específicas, así como las variables, la definición de las 

mismas y su operacionalización. 
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En el capítulo 3, se detalla el método, tipo, nivel y diseño de la investigación. 

Además, se describe a la población, muestra, las técnicas e instrumentos de recolección 

de datos y la descripción de procesamiento del análisis. 

En el capítulo 4, se describe los requisitos y documentos necesarios para la 

certificación. Además, se muestra los beneficios financieros, el estado actual de las 

edificaciones sostenibles con sus respectivos grados de sostenibilidad en el Perú y la 

descripción de los criterios de sostenibilidad. 

En el capítulo 5, se describen las características a analizar del Edificio N°11, Etapa 

3, condominio "Los Laureles" del megaproyecto "Los parques de Comas". 

Posteriormente, se detalla la aplicación de los criterios de sostenibilidad para el caso de 

estudio.  

En el capítulo 6, se muestra los presupuestos en donde se compara las partidas de 

la edificación convencional con la propuesta de edificación sostenible. Asimismo, se 

realizan los cálculos de consumos hídricos, energéticos y de gas natural para ambas 

propuestas en donde se halla la cantidad de consumo y el porcentaje de ahorro monetario 

para cada servicio. También, se realiza el análisis financiero de la edificación 

convencional y con la propuesta de edificación sostenible con los beneficios de la 

Certificación del Bono Verde. Además, se detalla el análisis de los resultados de las 

encuestas en donde se muestra la validez del instrumento, se realiza la prueba de 

normalidad, la correlación y contrastación de las hipótesis. 

Finalmente, se describen las conclusiones y recomendaciones de la investigación, 

buscando siempre la continuación de los estudios relacionados a la sostenibilidad 

ambiental. 
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CAPÍTULO 1: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 Descripción de la realidad problemática 

El crecimiento demográfico es sin duda una de las preocupaciones del futuro. El 

avance en la medicina y tecnología ayuda a una mejor calidad de vida y, por ende, más 

años de supervivencia. Se espera que la población mundial aumente en 2.000 millones de 

personas en los próximos 30 años, pasando de los 7.700 millones actuales a los 9.700 

millones en 2050, pudiendo llegar a un pico de cerca de 11.000 millones para 2100 (UN, 

2022). Se estima que estas tendencias continuarán en las futuras generaciones. 

Partiendo de esta premisa, se deduce que la necesidad de construir viviendas será 

de vital importancia, las cuales deberán cumplir con los estándares de calidad y confort 

que cualquier usuario desearía. 

Alrededor del mundo, existen diversos tipos de climas, zonas y suelos que 

condicionan la construcción de edificaciones en cuanto a su capacidad. Por ejemplo, la 

capacidad portante de un suelo limita el número de pisos a construir y, por ende, la 

cantidad de departamentos de la edificación será menor al de un suelo con una alta 

capacidad portante. Es así como existen condiciones en la construcción, pero todas poseen 

algo en común: el impacto que generará al medio ambiente. 

Hablar del medio ambiente es muy importante y recurrente en las últimas décadas, 

debido a los impactos positivos y negativos, así como las condiciones en las que se 

encuentra el mundo.  

Actualmente, el debate acerca del medio ambiente es una de las principales 

discusiones de la sociedad pues, el hombre, en su proceso de desarrollo, se ha visto 

en la necesidad de utilizar cada vez más los recursos de la naturaleza y modificar 

su entorno. (Ugarte, 2007, p. 4) 

 

Es por ello que la construcción debe enfocarse en la sostenibilidad de sus 

construcciones, teniendo como horizonte el diseñar y construir edificaciones eco 

amigables que ayuden no solo a dar vivienda a millones de familias, sino también a 

preservar el medio ambiente y reducir los impactos negativos generados por el ser 

humano. En la Figura 1, se muestra una edificación con paredes ecológicas que cambia 

el panorama distintos entornos. 
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Nota. Semana Económica, Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (2016). 

 

Entrando en contexto nacional, la situación requiere un análisis de dónde se 

concentraría la mayor demanda de viviendas. 

De acuerdo con la información de la página web del Ministerio de Vivienda, a la 

fecha existiría una demanda potencial de 1,800,000 viviendas (faltantes y 

precarias). Tenemos una demanda anual de 450 mil viviendas, concentrándose la 

mayor parte de la demanda en Lima y Callao. Sin embargo, la oferta existente 

asciende a solo de 90,500 unidades de vivienda. (Soria, 2021) 

 

Considerando todo lo mencionado anteriormente, existe una gran necesidad por 

parte de la población en adquirir una vivienda y esto impulsa al sector inmobiliario a 

seguir creciendo, lo cual genera impactos positivos económicos y generación de puestos 

de trabajo. Este crecimiento del sector inmobiliario está relacionado directamente con los 

impactos ambientales debido a que no se cuenta con un plan regulado de sostenibilidad 

para preservar los recursos básicos como el agua y la energía. Por ende, es fundamental 

que se desarrolle la sostenibilidad en el sector construcción y se gestione de la mejor 

manera. 

Figura 1 

Edificación Universitaria Sostenible 

 
 

Figura N°2. Reducción de impactos de edificaciones sosteniblesFigura N°3. Edificación 
Universitaria Sostenible 
 

 

Figura N°4. Reducción de impactos de edificaciones sostenibles 

 

Figura N°5. MiVivienda VerdeFigura N°6. Reducción de impactos de edificaciones 
sosteniblesFigura N°7. Edificación Universitaria Sostenible 
 

 

Figura N°8. Reducción de impactos de edificaciones sosteniblesFigura N°9. Edificación 
Universitaria Sostenible 
 

 

Figura N°10. Reducción de impactos de edificaciones sostenibles 

 

Figura N°11. MiVivienda VerdeFigura N°12. Reducción de impactos de edificaciones sostenibles 

 

Figura N°13. MiVivienda Verde 

 

Figura N°14. Hitos notables de la construcción sostenibleFigura N°15. MiVivienda VerdeFigura 
N°16. Reducción de impactos de edificaciones sostenibles 

 

Figura N°17. MiVivienda VerdeFigura N°18. Reducción de impactos de edificaciones 
sosteniblesFigura N°19. Edificación Universitaria Sostenible 
 

 

Figura N°20. Reducción de impactos de edificaciones sosteniblesFigura N°21. Edificación 
Universitaria Sostenible 
 

 

Figura N°22. Reducción de impactos de edificaciones sostenibles 
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Por esa razón, la sostenibilidad en edificaciones multifamiliares trata de una nueva 

forma de plantear el proceso de diseño y construcción, la cual involucra que, durante toda 

la vida útil de una edificación multifamiliar, se reduzca el consumo de recursos hídricos 

y energéticos, aprovechando los espacios del edificio para implementar energías 

renovables y reducir el consumo mediante procesos de reutilización y tratado de aguas 

grises con el fin de promover la cultura eco-ambiental en la construcción de las 

edificaciones. 

Debido a ello, se busca crear estándares de sostenibilidad certificados que 

aseguren el cumplimiento de la correcta aplicación para que una edificación sea 

catalogada como sostenible.  

En Perú, la implementación del desarrollo de edificaciones sostenibles ha 

empezado a destacar desde la creación del Programa MiVivienda Sostenible, el cual 

certifica con el Bono Verde a las edificaciones sostenibles que cumplan con los requisitos 

de la certificación, siendo de manera voluntaria el aplicar o no dicho Programa. 

El Fondo Mivivienda presentó (…) el Bono Mivivienda Sostenible, atributo que 

busca otorgar un financiamiento adicional a las familias que opten por el 

financiamiento de una vivienda ecoamigable. Con dicho bono, las familias podrán 

subsidiar el valor de la vivienda por un monto de entre 3% y 4% del precio 

original. Cabe destacar que este subsidio se añade a Bono del Buen Pagador. 

(Niezen, 2021) 

 

Es así como, al implementar estas condiciones sostenibles a la edificación, se 

tendrán beneficios y/o incentivos por parte del estado por contribuir con el cuidado del 

medio ambiente al construir más edificaciones sostenibles, por tal motivo, el presente 

estudio busca promover la implementación de la Certificación del Bono Verde en 

edificaciones multifamiliares.  

 

 Formulación del problema 

1.2.1. Problema general 

¿De qué manera la Certificación del Bono Verde influye en los usuarios y en la 

sostenibilidad del edificio multifamiliar N°11 del condominio Los Laureles, Etapa 3, del 

megaproyecto “Los Parques de Comas”? 
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1.2.2. Problemas específicos 

• ¿En qué medida los aparatos y equipos eficientes influyen en el consumo hídrico 

y energético del edificio multifamiliar sostenible? 

• ¿De qué manera el grado de sostenibilidad influye en el presupuesto del edificio 

multifamiliar sostenible? 

• ¿De qué manera el grado de sostenibilidad influye en el beneficio financiero de 

los usuarios del edificio multifamiliar sostenible? 

 

 Objetivos de la investigación 

1.3.1. Objetivo general 

Analizar la Certificación del Bono Verde para beneficiar a los usuarios y a la 

sostenibilidad del edificio multifamiliar N°11 del condominio Los Laureles, Etapa 3, del 

megaproyecto “Los Parques de Comas”. 

1.3.2. Objetivos específicos 

• Determinar la influencia de los aparatos y equipos eficientes para reducir el 

consumo hídrico y energético del edificio multifamiliar sostenible. 

• Determinar el grado de sostenibilidad para aumentar el presupuesto del edificio 

multifamiliar sostenible. 

• Determinar el grado de sostenibilidad para incrementar el beneficio financiero de 

los usuarios del edificio multifamiliar sostenible. 

 

 Justificación del estudio 

1.4.1. Conveniencia 

La aplicación del Programa MiVivienda Sostenible para la certificación del Bono 

Verde para la mejora de la sostenibilidad de las edificaciones multifamiliares llevaría al 

sector construcción a un nivel de vanguardia medio ambiental obteniendo beneficios, 

reduciendo los gastos de la inmobiliaria/constructora y los usuarios, y optimizando el 

consumo de recursos hídricos y energéticos a lo largo del tiempo. 

1.4.2. Relevancia social 

En el aspecto social, se tiene a gran parte de la población satisfecha con el 

producto entregado, ya que construcciones modernas, operables y sostenibles 

mantendrían sus estándares de calidad y comodidad satisfechos. Además, estas 
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construcciones estarías bien aprovechadas en cuanto a uso, por lo que mejoraría la 

distribución del territorio y la urbanística. 

1.4.3. Aplicaciones prácticas 

La aplicación del Programa MiVivienda Sostenible para la certificación del Bono 

Verde para la mejora de la sostenibilidad de las edificaciones multifamiliares pretende 

favorecer tanto a la inmobiliaria/constructora dándoles mayor atracción de clientes debido 

a los estándares de sostenibilidad de las edificaciones y los descuentos que estos proveen. 

A su vez, los usuarios tienen facilidades y descuentos al momento de adquirir su vivienda, 

además de los ahorros de consumo hídrico y energético en el transcurso del uso de su 

inmueble. 

1.4.4. Utilidad metodológica 

Aplicando el Programa MiVivienda Sostenible para la certificación del Bono 

Verde tendemos indicadores comparativos en cuanto a consumo de servicios, beneficios 

y costo, los cuales se recolectan para realizar estudios del progreso o desarrollo 

constructivo de las edificaciones sostenibles. 

1.4.5. Valor teórico 

El Programa MiVivienda Sostenible para la certificación del Bono Verde es 

aplicable para edificaciones multifamiliares, mejorando su calidad y sostenibilidad 

durante su ciclo de vida.  

 

 Importancia del estudio 

1.5.1. Aporte de la investigación 

El aporte de la investigación es detallar el proceso y requerimientos para la 

certificación del Bono Verde, resaltando sus beneficios con el fin de generar un nuevo 

estándar de construcción para futuros proyectos. 

1.5.2. Aspectos positivos 

La importancia de la investigación es que las empresas constructoras e 

inmobiliarias al implementar la sostenibilidad en edificios multifamiliares para incluirlos 

dentro del Programa de MiVivienda Sostenible y obtener la certificación del Bono Verde, 

obtendrán beneficios y podrán concientizar al sector constructivo a aplicar a la 

certificación. 

Además, será de importancia visualizar los diferentes rubros en los cuales el 

impacto de la sostenibilidad tiene una alta importancia a corto y largo plazo y se genera 

un análisis de costo de venta y adquisición de departamentos visto desde los beneficios 
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que obtiene tanto la empresa constructora que gestiona la venta y el usuario que adquiere 

el inmueble.  

 

 Limitaciones del estudio 

1.6.1. Falta de estudios previos de investigación 

Con respecto a la Certificación del Bono Verde, al no ser tan conocida y aplicada 

en proyectos de construcción, no se encuentran muchos estudios nacionales para 

contrastar las investigaciones. Por ello, se toman algunos temas internacionales con 

proyectos de características similares para el desarrollo de la tesis. 

1.6.2. Medida utilizada para la recolección de datos 

Las investigaciones en análisis contienen información sobre el proceso, requisitos 

y beneficios para la certificación. Además, detallan la falta de experiencia de las empresas 

constructoras e inmobiliarias sobre el programa MiVivienda Sostenible para la 

certificación del Bono Verde. Por ello, para analizar las investigaciones, se deberá tener 

la información necesaria con el fin de obtener un resultado óptimo que asegure lograr los 

beneficios económicos y socioculturales establecidos. 

1.6.3. Obstáculos de la investigación 

• Asistir a las oficinas encargadas de los proyectos, donde se tiene la base de datos 

con la información, genera el riesgo de contagiarse de Covid-19. 

• Demoras en envío de información. 

• Limitaciones culturales y resistencia al cambio. 

 

 Delimitación del estudio 

1.7.1. Geográfica 

La investigación es realizada en el condominio Los Laureles, distrito de Comas, 

Lima Metropolitana, Perú. 

1.7.2. Temporal 

La presente investigación analiza estudios recientes, en donde aplican diseños 

sostenibles para edificaciones multifamiliares. Además, se desarrollará durante los meses 

de febrero del 2022 a julio del 2022. 

1.7.3. Temática 

• Campo: Edificaciones multifamiliares. 

• Área académica: Gestión, Sostenibilidad. 
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• Línea de investigación: Obras civiles. 

• Sub línea de investigación: Diseño sostenible. 

1.7.4. Muestra 

Se toma como muestra las especificaciones de una edificación multifamiliar 

dentro del distrito de Comas, además de información de profesionales del tema. 

 

 Alcance del estudio 

Este proyecto de investigación describe la implementación de la Certificación del 

Bono Verde, bajo ciertos factores de sostenibilidad para preservar los recursos a corto y 

largo plazo en edificios multifamiliares de Lima Metropolitana, evaluando su desarrollo 

en todo el proceso de implementación, buscando obtener mejores resultados 

comparándolos con las construcciones de edificaciones convencionales evidenciando así 

sus beneficios para poder incentivar a que otros proyectos cumplan los requisitos para ser 

denominados sostenibles y sean incluidos en este Programa. 

 

 Viabilidad del estudio 

La aplicación del Programa MiVivienda Sostenible para la certificación del Bono 

Verde precede a conocimientos sobre los procesos que comprende esta, por tal motivo, la 

capacitación sobre su implementación y un interés constante por estar a vanguardia de los 

procesos constructivos sostenibles con el fin de promover el cuidado del medio ambiente 

y mitigar el impacto en las construcciones inmobiliarias serán importantes de tener en 

consideración. Para ello, contamos con estudiantes y profesionales dispuestos a aprender 

sobre el Programa MiVivienda Sostenible para la certificación del Bono Verde y 

aplicarlas en los distintos proyectos a nivel nacional e internacional. Asimismo, ya se 

incluyen en las universidades la enseñanza del impacto ambiental de una construcción 

sostenible, además de centros especializados que incluyen certificaciones sobre estos 

procesos. Con ello aseguramos contar con los recursos para poder realizarnos como 

profesionales preparados para la aplicación del Programa MiVivienda Sostenible para la 

certificación del Bono Verde. 
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CAPÍTULO 2: MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Marco histórico 

2.1.1. Comportamiento de la sociedad respecto a la sostenibilidad 

Con el paso de los años se evidencia una tasa de natalidad mucho mayor a una 

tasa de mortalidad, dos claros ejemplos son los países de China e India, lo cual ha 

empezado a generar preocupación por la gran interrogante que tiene la sociedad sobre 

calidad de vida que les espera a ellos y a sus futuras generaciones.Behling y Behling 

(como se citó en Orondo, 2015) afirma: 

A partir de 1945 comenzó un crecimiento demográfico exponencial y con la actual 

tasa de crecimiento del 1,7% (se registran alrededor de 190 millones de 

nacimientos y 95 millones de fallecimientos al año) la población mundial se 

incrementa anualmente en 95 millones de individuos. 

 

Asimismo, mientras se piensa en una propuesta para seguir preservando este estilo 

de vida, se pudo identificar el factor de los beneficiarios para asegurar un futuro largo sin 

necesidades el cual corresponde a seguir con nuestras vidas, hábitos y costumbres de la 

mano con la sostenibilidad. “Las evidencias relacionan un sin número de efectos 

negativos en la salud humana y de los ecosistemas como la contaminación del agua, la 

atmósfera y el suelo debido a procesos de producción industrial y consumo masivo de las 

empresas” (Alaña, Capa y Sotomayor, 2017, p. 92). 

 

Es por ello que el tema de la sostenibilidad es un factor importante para regularizar 

la decadencia de nuestro entorno en términos ambientales y sociales debido a que 

conforme pasa el tiempo la capacidad de los seres vivos asciende de manera significativa 

y esto conlleva a agotar los recursos necesarios para subsistir, los cuales en algunos casos 

no pueden ser recuperados o no en su totalidad como el agua y la energía ya que a pesar 

de contar con todo un desarrollo tecnológico se generan desechos que dañan al 

ecosistema. 

El deterioro generalizado de la naturaleza, la afectación de la salud de la 

población, la escasez de alimentos, agua, materia prima, y un aumento en la 

incidencia de desastres naturales ha aumentado la preocupación por los problemas 

medio ambientales en todos los países del mundo. (Alaña et al., 2017) 
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Para entender mejor el termino de sostenibilidad en la sociedad, Zarta (2018) 

afirma.  

En otros términos, el concepto de sustentabilidad facilita entender que estamos 

ante un mundo con recursos naturales escasos y necesidades ilimitadas, una 

población siempre creciente, un desarrollo económico que ha venido dándose con 

base en tecnologías ya obsoletas (con un consumo energético desorbitante que 

además genera una gran contaminación). (p. 413)  

 

2.1.2. Comportamiento del sector construcción respecto a la sostenibilidad 

La preocupación del sector construcción por la sostenibilidad surge a partir de 

seguir realizando proyectos pensados en las necesidades o comodidades que requieren las 

personas manteniendo un ambiente natural generando un uso responsable, apoyado con 

la tecnología, de los recursos básicos en la construcción de edificaciones.  

Como bien sabemos son muchos los proyectos que no tienen un plan integrado 

para considerar, dentro de sus construcciones, materiales eco amigables, un buen sistema 

de desagüe, un plan de residuos sólidos, reciclaje o tecnologías de ahorro de agua y 

energía; de la misma forma distintas empresas no interactúan con la naturaleza en los 

procesos de urbanización y socialización creando ambientes no armoniosos entre la 

naturaleza y las personas.  

Debido a su impacto es que se plantean distintas estrategias para que el sector 

construcción sea sustentable y obtenga beneficios.  

La construcción sustentable no solo trae beneficios para el medio ambiente, sino 

que genera mayor bienestar para los habitantes de los mismos, pues a nivel 

económico en la vivienda se va a generar una reducción en los costos de energía 

eléctrica y agua potable. (Malaver y Ortiz, 2018, p. 14) 

 

Uno de estos puntos clave es reducir los contaminantes y/o recursos empleados  

en la construcción. En la Figura 2, se muestra el nivel de reducción de impactos que se 

tienen en las edificaciones sostenibles, en donde la finalidad es mejorar con el tiempo. 
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Figura 2 

Reducción de impactos de edificaciones sostenibles 
 

Figura N°28. MiVivienda VerdeFigura N°29. Reducción de impactos de edificaciones sostenibles 

 

Figura N°30. MiVivienda Verde 

 

Figura N°31. Hitos notables de la construcción sostenibleFigura N°32. MiVivienda VerdeFigura N°33. 
Reducción de impactos de edificaciones sostenibles 

 

Figura N°34. MiVivienda VerdeFigura N°35. Reducción de impactos de edificaciones sostenibles 

 

Figura N°36. MiVivienda Verde 

 

Figura N°37. Hitos notables de la construcción sostenibleFigura N°38. MiVivienda Verde 

 

Figura N°39. Hitos notables de la construcción sostenible 

 

Figura N°40. Documentos para iniciar el proceso de certificaciónFigura N°41. Hitos notables de la 
construcción sostenibleFigura N°42. MiVivienda Verde 

 

Figura N°43. Hitos notables de la construcción sostenibleFigura N°44. MiVivienda VerdeFigura N°45. 
Reducción de impactos de edificaciones sostenibles 

 

Figura N°46. MiVivienda VerdeFigura N°47. Reducción de impactos de edificaciones sostenibles 

 

Figura N°48. MiVivienda Verde 

 

Figura N°49. Hitos notables de la construcción sostenibleFigura N°50. MiVivienda VerdeFigura N°51. 
Reducción de impactos de edificaciones sostenibles 

 

Figura N°52. MiVivienda VerdeFigura N°53. Reducción de impactos de edificaciones sostenibles 

 

 

 
Nota. La construcción sostenible. Una mirada estratégica. Casanovas (2009). 

 

2.1.3. Construcción Sostenible 

Se entiende por construcción sostenible a aquella construcción que emplea 

estándares, procesos y criterios con el fin de reducir el impacto ambiental negativo que 

genera, ya sea, utilizando materiales eco-amigables para su construcción, buen manejo de 

los recursos hídricos y energéticos, tratamientos de aguas residuales, entre otros. “La 

Construcción Sostenible deberá entenderse como el desarrollo de la Construcción 

tradicional, pero con una responsabilidad considerable con el Medio Ambiente por todas 

las partes y participantes” (García y Montoya, 2019, p. 24). 

Es así como muchos expertos aseguran el gran impacto positivo de las 

construcciones sostenibles. El director de BREEAM España afirma: “Un edificio 

sostenible es un inmueble de calidad que está perfectamente adaptado para cumplir la 

actividad para la que fue construido funcionando de forma eficiente y siendo respetuoso 

con el planeta y las personas” (Torralba, 2019). 

Un aspecto muy importante es también la urbanística; el hecho de realizar 

construcciones sostenibles no solo comprende a edificios, sino que también al entorno 

que se genera con ellos. Tener un desarrollo urbanístico sostenible ayuda a lograr un buen 
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entorno urbano, no solo por el hecho de las implementaciones para el ahorro hídrico y 

energético, sino también como un lugar sano y bueno para vivir. 

2.1.4. Certificación Bono Verde 

Alrededor del mundo existen certificaciones que son utilizadas para regularizar la 

construcción de edificaciones o también para mejorarlas en caso ya estén construidas. 

Actualmente las certificaciones más usadas son LEED, BREEAM, EDGE y SITES con 

el propósito de ofrecer a las empresas una ventaja frente a sus competencias y un ahorro 

significativo tanto a corto como largo plazo por parte de los usuarios que adquieran parte 

de estas edificaciones sostenibles. 

Las certificaciones mencionadas tienen como finalidad aumentar la eficiencia en 

el uso de recursos, reducir el impacto con el medio ambiente para brindar mayor confort 

a los habitantes de las edificaciones, analizar costos para la reducción de recursos y la 

recreación de áreas comunes de manera sostenible. 

En el Perú, en el año 2014, el Ministerio de Vivienda y Construcción a través de 

la Dirección Nacional de Construcción empezó con estudios para elaborar un plan sobre 

construcciones sostenibles, el cual, un año más tarde, se aprobó como el Código Técnico 

de Construcción Sostenible creando así en el 2016 la Certificación del Bono Verde del 

Fondo MiVivienda o Bono MiVivienda Sostenible. “Con el fin de promover el cuidado 

del medio ambiente y mitigar el impacto en las construcciones inmobiliarias, el Fondo 

MiVivienda (FMV S.A.), desembolsó el primer Bono MiVivienda Sostenible (BMS) en 

el mercado” (Fondo MiVivienda, 2021). 

En la Figura 3, se muestra en términos generales lo necesario para tener una 

Vivienda Verde por medio del programa de Certificación del Bono Verde del Fondo 

MiVivienda o Bono MiVivienda Sostenible. 

 

 
Nota. Fondo MiVivienda (2022). 

Figura 3 

MiVivienda Verde 

 

Figura N°54. Hitos notables de la construcción sostenibleFigura N°55. MiVivienda Verde 

 

Figura N°56. Hitos notables de la construcción sostenible 

 

Figura N°57. Documentos para iniciar el proceso de certificaciónFigura N°58. Hitos notables de la 
construcción sostenibleFigura N°59. MiVivienda Verde 

 

Figura N°60. Hitos notables de la construcción sostenibleFigura N°61. MiVivienda Verde 
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Hasta la fecha, el Estado, por medio del Programa, continúa promoviendo las 

construcciones sostenibles, dando beneficios económicos a las empresas que lo apliquen 

y generando beneficios ambientales a largo plazo. Por medio del Fondo MiVivienda, se 

incorporan aspectos constructivos sostenibles para obtener Viviendas Eco amigables, a 

las cuales se otorga el Bono MiVivienda Verde, siendo este un subsidio económico no 

reembolsable que varía entre el 3% y 4% del valor de la vivienda. Además, otro de los 

beneficios es el ahorro de luz y agua en hasta 30% mensual, por las implementaciones de 

accesorios y aparatos que aprovechan los recursos eficientemente. 

 

2.2. Investigaciones relacionadas con el tema 

2.2.1. Investigaciones internacionales 

Erbe (2021), en su investigación Development of a sustainable structural concept 

for the Maun Science Park, de tesis de maestría de Ingeniería Civil de la Hochschule 

Konstanz, University of Applied Science, Konstanz, Alemania, tiene como objetivo 

desarrollar modelos estructurales sostenibles para construcciones inteligentes ubicadas en 

el Maun Science Park, las cuales tendrán un gran impacto sostenible debido a que podrán 

autoabastecerse de las necesidades básicas, principalmente de agua y energía debido a la 

reutilización y aprovechamiento energético. Además, su uso no solo es para residencias, 

sino que puede aplicarse en construcciones variadas las cuales aprovecharán los 

beneficios. Para ello, se realizan los procedimientos en un edificio de 8 pisos en donde se 

habilita una sala inteligente de acuerdo con las necesidades de los usuarios. En ella se 

tienen depósitos para materiales reciclados que son utilizados para construir con el fin de 

reducir o eliminar la cantidad de CO2 del ambiente. Concluye que para que una estructura 

sea sostenible, debe encajar con la idea de sostenibilidad y el diseño arquitectónico porque 

esto hace que la urbanística sea agradable y limpia. Asimismo, demuestra que el usar 

materiales como el bambú para material de construcción y la arcilla como componentes 

de carga tendrán menor impacto en el medio ambiente. Finalmente, recomienda construir 

sosteniblemente en todo el Maun Science Park, debido a que se puede implementar de 

muchas formas y tendrán un impacto positivo en la calidad de vida de las personas y el 

entorno ambiental. (pp. 2, 111-112) 

 

Fernandez-Montes (2017), en su investigación Sustainable Building Project 

Execution: Impact of Construction Project Management on DGNB Sustainability 

Certification, de tesis de maestría en diseño de construcciones energéticas de la School 



 

15 

of Science and Technology at Aalborg University, Aalborg, Dinamarca, tiene como 

objetivo analizar la gestión y organización metodológica aplicada por los profesionales 

de construcción a las edificaciones sostenibles. Se estudia la influencia de la 

implementación y el asesoramiento sostenibles en la gestión y planeamiento de las 

construcciones, en donde se detalla que a pesar de tener la mejor planificación de procesos 

o un estricto orden de aplicación pueden ser en vano si es que se considera seguir 

aplicando metodologías convencionales que en vez de contribuir con el proyecto lo 

terminarían retardando debido a los cambios que se puedan solicitar. La tesis enfatiza que 

esos problemas se deben a la manera en la cual sigue la industria de la construcción y, 

por ende, algunos de sus profesionales; una manera antigua y sin innovación. Los casos 

de estudio de la investigación son centros de salud al norte de Dinamarca en donde se 

presentan reportes para reducir las emisiones de CO2 y promover la sostenibilidad, en 

donde se tuvo un gran reto debido a las altas exigencias de la certificación sostenible 

German DGNB. Se revisan los problemas del proceso constructivo y las dificultades de 

los profesionales, concluyendo que estos se deben a la falta de experiencia previa en 

construcciones sostenibles. Finalmente, se resaltan los beneficios al aplicar la 

certificación sostenible, los aprendizajes del proceso y las mejoras que se pudieron hacer 

durante el proceso para mejorar la coordinación, comunicación y planeamiento del 

proyecto de construcción sostenible. (pp. i, 2, 63) 

 

García y Montoya (2019), en su investigación Diseño y Evaluación de la 

Aceptabilidad Social, la Sostenibilidad Ambiental, La Factibilidad Técnica y Viabilidad 

Financiera de una vivienda fabricada a partir de materiales de la zona en el municipio 

de Zipacón, Cundimarca, de tesis de pregrado de Ingeniería Ambiental de la Universidad 

Distrital Francisco José De Caldas, Bogotá, Colombia, tienen como objetivo diseñar y 

evaluar la aceptabilidad social, la sostenibilidad ambiental, la factibilidad técnica y la 

viabilidad financiera de una vivienda construida a partir de materiales de la zona en el 

municipio de Zipacón Cundinamarca, en donde se buscará identificar las condiciones 

naturales del área de estudio donde será implementado el proyecto, diseñar los planos de 

la vivienda teniendo en cuenta las necesidades de una familia cafetera promedio y evaluar 

la viabilidad técnica, aceptabilidad social, factibilidad financiera y la sostenibilidad 

ambiental mediante la implementación de indicadores formulados. Se concluyó que el 

mayor beneficio en términos ambientales que presenta la vivienda sostenible es la función 

que presta como sumidero de carbono donde no solo neutraliza las emisiones que 
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teóricamente se podrían generar en su construcción, sino que puede fijar aún más CO2 

del ambiente y que la vivienda convencional es más costosa que las otras dos opciones 

de viviendas analizadas puesto que esta requiere aún más cantidad de concreto y acero en 

su construcción y debido a que estos tienen un costo más alto, el costo de toda la vivienda 

aumenta. (pp. 6, 194-195) 

 

2.2.2. Investigaciones nacionales 

González, Mendoza y Podesta (2019), en su investigación Plan de Negocio para 

la Construcción del Condominio Residencial Mi Vivienda Verde en la zona oeste del 

distrito de Ate realizado por la empresa Constructora e Inmobiliaria Acrecer S.A.C., de 

tesis para optar el grado académico de Maestro en Administración de Empresas de la 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, tienen como objetivo realizar un Plan de 

Negocios para la construcción y comercialización de 35 departamentos que conforman 

un Edificio multifamiliar, distribuidos en (7) pisos, (1) semisótano, (1) azotea y áreas 

comunes. La obra se ejecutará en un terreno de 575.68 m2 ubicado en la Urbanización 

Recaudadores del distrito de Ate. El proyecto será construido bajo un concepto que 

incorpora criterios de sostenibilidad ambiental denominado MiVivienda Verde, el cual 

forma parte del Programa Mi Vivienda y es impulsado por el Estado Peruano. El trabajo 

concluye con aseverar que el plan de negocio propuesto que incorpora criterios de 

sostenibilidad en su diseño y construcción bajo el esquema del Fondo MiVivienda Verde 

promulgado por el gobierno peruano, es deseable, factible y rentable. (pp. 1, 153) 

 

López y Silva (2021), en su investigación Propuesta para el desarrollo de 

edificios multifamiliares que accedan a la certificación del bono MiVivienda Sostenible, 

caso edificio multifamiliar “Villa Toscana”, de tesis para Titulación de Ingeniería Civil 

de la Universidad Ricardo Palma, Lima, Perú, tienen como objetivo evaluar los beneficios 

y costos que se presentan en los edificios multifamiliares que acceden a la Certificación 

del Bono MiVivienda Sostenible y establecer propuestas para el mejor desarrollo del 

Programa, tomando el caso específico de estudio el edificio “Villa Toscana”, ubicado en 

el distrito de Magdalena del Mar. Para ello, fundamenta de manera técnica, la 

conveniencia de lograr que los desarrolladores inmobiliarios intensifiquen su 

compromiso y esfuerzos en construcción de edificios sostenibles y cada vez con mayor 

eficiencia. Finalmente, se concluye con los resultados del estudio, demostrado los 

beneficios del Programa MiVivienda Sostenible y la conveniencia de fomentar de manera 
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más activa su aplicación, considerando que no solamente permite significativos 

beneficios financieros, sino que, además, ofrece beneficios ambientales por los ahorros 

de recursos en toda la vida útil de las viviendas incluidas en el Programa. (p. xiv) 

 

Mendoza y Soto (2017), en su investigación Condominio Sostenible en la Ciudad 

de Huancayo, de tesis para Titulación de Arquitectura de la Universidad Ricardo Palma 

en Lima, Perú; tienen como objetivo diseñar un condominio sostenible en la ciudad de 

Huancayo en donde busca analizar las condiciones bioclimáticas de Huancayo para 

aplicarlas en el diseño del condominio sostenible, investigar tecnología de reciclaje de 

aguas grises (duchas, lavamanos, lavatorios, lavaderos, lavadoras) y pluviales al proyecto, 

investigar tecnología a base de sistemas fotovoltaicos y termas solares, y diseñar huertos 

en áreas libres de uso común del proyecto. Se ha desarrollado un condominio que tiene 

cinco prototipos de viviendas, que involucran el acto de su diseño, construcción, uso y 

mantenimiento, relacionado con el territorio geográfico y social. Los materiales a usar 

para su edificación, la seguridad y calidad de los elementos conformados, el proceso 

constructivo, la composición de su espacio, la calidad de sus acabados, el uso de la energía 

solar y el reciclaje de aguas grises, aguas pluviales, captación de desechos orgánicos para 

crear compostaje, procurando minimizar costo de servicios públicos (electricidad y agua 

potable), costos de mantenimiento, consumo, etc. Se concluyó que el proyecto ahorró 

costos a corto y largo plazo debido a las mejoras sostenibles en el condominio, 

desarrollando a nivel esquemático las estructuras, sanitarias y eléctricas y realizando un 

planteamiento arquitectónico que origina un menor impacto negativo en el medio 

ambiente, estableciendo un aporte ecológico a la ciudad. (pp. 7-8, 61) 

 

2.3. Estructura teórica y científica que sustenta el estudio 

En la época de los años 70 empieza la preocupación sobre los impactos 

significativos que está sufriendo el medio ambiente, pero no fue hasta ese momento en 

donde la Organización de las Naciones Unidas (ONU) convocó la primera conferencia 

sobre el Medio ambiente llamado La Conferencia de Estocolmo, en Noruega, el cual tuvo 

como objetivo, debido a todos los efectos de la sociedad industrial (revolución industrial) 

había dejado hasta entonces, proclamar derechos para vivir en mejores condiciones y 

cuidado del medio ambiente. En la Figura 4, se muestra las distintas conferencias 

mundiales para establecer estrategias e hitos para preservar el medio ambiente. 
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Nota. La construcción de edificaciones sostenibles. Perspectivas, estrategias y retos en 

Latinoamérica. Montilla (2010, p. 187). 

  

2.3.1. El Club de Roma 

En 1972 se da el primer informe con el crecimiento económico a nivel mundial 

respecto a las consecuencias ambientales para concientizar a la sociedad sobre la 

preservación a largo plazo de los recursos naturales. 

2.3.2. Informe de Bruntland remitido a la ONU 

El informe de Bruntland fue presentado en 1987, en Tokio, por la Comisión 

Mundial Para el Medio Ambiente y el Desarrollo de la ONU, dirigido por la doctora Gro 

Harlem Bruntland. La finalidad del informe consistió en analizar la situación para 

eliminar el conflicto entre el desarrollo y la sostenibilidad. Se trabajaron las distintas 

propuestas de mejora provenientes de científicos y políticos de 21 países, es así como 

resultó siendo un problema global. 

 

 

Figura 4  

Hitos notables de la construcción sostenible 
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2.3.3. La Primera Cumbre de la Tierra – Río de Janeiro 

La cumbre fue presentada por la Asamblea General de las Naciones Unidas 

mediante la Conferencia de las Naciones Unidad sobre el Medio Ambiente del 3 al 14 de 

junio de 1992, en Brasil.  

En esta conferencia se aprobaron 4 acuerdos: el Programa 21, la Declaración de 

Rio sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, el Convenio sobre la Diversidad Biológica, 

la Convención Marco sobre el cambio climático y los Principios Relativos a los bosques 

con la finalidad de coordinar planes de acción para encontrar un equilibrio entre lo social, 

económico y ambiental para el desarrollo de la civilización de manera sostenible. 

2.3.4. Protocolo de Kioto 

El protocolo de Kioto se aprobó en el año 1997, en Japón, pero no fue hasta el 

2005 donde se aplicó. Este importante protocolo tiene como objetivo la reducción y 

estabilización de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) para más de 30 

países industrializados y la Comunidad Europea, generando que los distintos gobiernos 

establezcan leyes y políticas para adaptarse a esta decisión de carácter global. 

Los eventos explicados constituyen a los hitos más importantes dentro de la 

historia de la construcción sostenible ya que se le empieza a dar prioridad a los conceptos 

ambientales y sostenibles, al ser este último esencial para lograr los objetivos de cada 

acuerdo. 

 

2.4. Definición de términos básicos 

En la 9na edición del Fondo MiVivienda (2021), se definen los siguientes 

términos: 

Agencia Francesa de Desarrollo (AFD): Institución financiera pública que 

fomenta y aplica la política de ayuda al desarrollo y protección al medio ambiente. 

Base de Datos de Proyectos: Archivo en Excel que contiene la información, 

respecto de la evaluación de los expedientes ingresados que se encuentran en 

curso para la obtención del Certificado de Proyecto Sostenible. 

Certificado de Proyecto Sostenible (CPS): Documento que emite el Certificador 

Externo mediante el cual, deja constancia que el proyecto de vivienda cumplió 

exitosamente con el procedimiento de certificación. 

Certificador Externo: Persona natural o jurídica externa al FMV a cargo de 

validar el cumplimiento de los criterios de elegibilidad de las viviendas 

sostenibles. 
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Código de Registro (CR): Código identificador de tres dígitos con guion y año 

de expedición, generado por Certificador Externo, ubicado en el extremo superior 

derecho de cada Certificado de Proyecto Sostenible del Programa. 

Código QR (QR): Es un código de barras bidimensional cuadrada que puede 

almacenar los datos codificados de cada Certificado de Proyecto Sostenible del 

Programa. 

Desarrollo inmobiliario: Promotora/Constructora interesada en adquirir un 

terreno de la Bolsa de Terrenos para la construcción de viviendas sociales. 

Dirección General de Salud Ambiental del Ministerio de Salud (DIGESA): 

Órgano responsable del aspecto técnico, normativo, vigilancia, de los factores de 

riesgos físicos, químicos y biológicos externos a la persona y la fiscalización en 

materia de salud ambiental. 

Expediente de Certificación (EC): Conjunto de documentos de carácter técnico, 

que contiene los requisitos documentarios establecidos que es revisado para la 

certificación de proyecto por parte del Certificador Externo. 

Fondo MIVIVIENDA S.A. (FMV): Es una empresa estatal de derecho privado 

que se rige por la Ley No. 28579 y se encuentra dentro del ámbito del Fondo 

Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (FONAFE), 

adscrita al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) y que 

promueve el acceso a vivienda social con criterios de sostenibilidad vía el atributo 

MIVIVIENDA Sostenible o Verde. 

Instituto Nacional de Calidad (INACAL): Organismo Público Técnico 

Especializado el cual busca que las empresas adopten estándares de calidad en sus 

productos o servicios a fin de promover una cultura de calidad entre los 

consumidores. 

Banco de Desarrollo Alemán (KFW): Es una institución que financia programas 

y proyectos en su mayoría del sector público teniendo como objetivo la protección 

del clima y medio ambiente. 

Límites Máximos Permisibles (LMP): Es la concentración o grado de 

elementos, sustancias o parámetros físicos, químicos y biológicos, que 

caracterizan a un efluente o a una emisión, que al ser excedido causa o puede 

causar daños a la salud, bienestar humano y al ambiente. Su cumplimiento es 

exigible legalmente. 
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Organización Mundial de la Salud (OMS): Es el organismo de las Naciones 

Unidas especializado en gestionar políticas de prevención promoción e 

intervención a nivel mundial. 

Programa MIVIVIENDA Sostenible: Programa del FMV comercialmente 

denominado como Programa MIVIVIENDA Verde que tiene dentro de sus 

principales actividades la certificación, verificación y monitoreo de los proyectos 

inmobiliarios en vivienda social diseñados bajo criterios de sostenibilidad. 

Promotor Inmobiliario: Persona natural o jurídica que impulsa, con recursos 

propios o ajenos, las obras de edificación para sí o para su posterior venta, entrega 

o cesión a terceros. 

Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR): Sistema que comprende 

un procedimiento artificial para separar los contaminantes del agua para su reúso 

ya sea con fines de vertimiento a áreas verdes o de regadío. 

Recertificación: Certificación de proyectos inmobiliarios en el Programa 

MIVIVIENDA Sostenible en los Grados I+, II+ y III+, bajo las condiciones 

indicadas en su reglamento (Ver el cuadro denominado “RECERTIFICACIÓN 

I+, II+ y III+”). Cabe agregar que estos proyectos, ya han sido certificados como 

“Sostenibles”, bajo los Grados 1 y 2, vigentes anteriormente. 

Requisitos de Elegibilidad: Requisitos obligatorios cuyo cumplimiento 

permitirán calificar a un proyecto de vivienda como “sostenible”.  

SPRO: Supervisor de Proyectos. (p. 10) 

 

2.5. Hipótesis o supuestos teóricos 

2.5.1. Hipótesis General 

Al implementar la Certificación del Bono Verde se beneficia a los usuarios y a la 

sostenibilidad del edificio multifamiliar N°11 del condominio Los Laureles – Etapa 3, del 

megaproyecto “Los Parques de Comas”. 

2.5.2. Hipótesis Específicas 

• Al determinar los aparatos y equipos eficientes, se reduce el consumo hídrico y 

energético del edificio multifamiliar sostenible 

• Al determinar el grado de sostenibilidad, aumenta el presupuesto del edificio 

multifamiliar sostenible. 

• Al determinar el grado de sostenibilidad, se incrementa el beneficio financiero de 

los usuarios del edificio multifamiliar sostenible. 
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2.6. Variables  

Las variables de la investigación serán las siguientes: 

• Variable Independiente: Certificación del Bono Verde.  

• Variable Dependiente: Edificio multifamiliar sostenible. 

 

2.7. Sistema de variables 

2.7.1. Definición conceptual 

• Certificación del Bono Verde: Es un certificado, al que se accede 

voluntariamente, para las edificaciones que cumplan con los requisitos impuestos 

por el Programa MiVivienda Sostenible. 

• Edificio multifamiliar sostenible: Son edificaciones que buscan tener un menor 

impacto ambiental en todo su ciclo de vida, para ello consideran varios aspectos 

desde la elección de los materiales y los procesos constructivos, hasta el entorno 

urbano y su desarrollo. También buscan optimizar el consumo de recursos 

naturales como el agua y la energía. 

2.7.2. Definición operacional 

• Certificación del Bono Verde: Será necesario verificar los estándares de 

sostenibilidad dados por el Programa MiVivienda Sostenible, describir los 

beneficios que tendrá la inmobiliaria/constructora y los usuarios al obtener esta 

certificación. 

• Edificio multifamiliar sostenible: El presupuesto y la cantidad de recursos 

consumidos. 

2.7.3. Operacionalización de variables  

En la Tabla 1, se muestra la operacionalización de las variables del trabajo de 

investigación. 
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Tabla 1  

Operacionalización de las variables 
Variables Dimensiones Indicadores 

 

 

 

 

 

 

Edificio 

multifamiliar 

sostenible 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Certificación 

del Bono 

Verde 

 

 

 

 

Sostenibilidad 

 

 

Factor 

presupuestal  

 

 

Factores 

externos 

 

 

 

 

 

 

 

Impactos 

 

 

   

-Identificar los factores de sostenibilidad. 

-Clasificar los factores de sostenibilidad. 

-Evaluar los factores de sostenibilidad. 

-Relacionar la sostenibilidad. 

-Sostenibilidad de un proyecto. 

-Frecuencia de las inmobiliarias para elegir un proyecto sostenible. 

-Plan de actividades en la construcción de un edificio multifamiliar 

sostenible. 

-Costo de los materiales en la construcción de un edificio 

multifamiliar sostenible. 

-Cantidad de mano de obra en la construcción de un edificio 

multifamiliar sostenible. 

-Cantidad de materiales usados en la construcción de un edificio 

multifamiliar sostenible. 

-Cantidad de herramientas, equipos y materiales usados en la 

construcción de un edificio multifamiliar sostenible. 

-Influencia del capital para un proyecto sostenible. 

-Estabilidad económica del país. 

-Facilidad económica de empresas líderes. 

-Conector entre finanzas y sostenibilidad. 

-Falta de conocimiento y consenso de la sostenibilidad. 

-Observaciones durante la presentación de documentos. 

-Frecuencia de la recertificación de edificios multifamiliares para 

obtener un grado mayor. 

-Obstáculos durante el proceso de certificación. 

-Optar por una certificación de grado III+. 

-Dificultad para conseguir un grado III+. 

-Asequibilidad de los requisitos de elegibilidad. 

-Reducción del consumo hídrico. 

-Reducción del consumo energético. 

-Rentabilidad del proyecto. 

-Demanda del proyecto. 

-Mejora en el estilo de vida de los propietarios. 

-Influencia en otras empresas sobre la sostenibilidad. 

-Aumento de prestigio en el sector. 

-Influencia en la adquisión de una vivienda certificada por otros 

usuarios. 

Nota. Elaboración propia.  



 

24 

CAPÍTULO 3: MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1. Método de la investigación 

La investigación corresponde a un método descriptivo porque se explicó e 

interpretó los criterios para el desarrollo del Programa MiVivienda Sostenible a 

edificaciones multifamiliares, dando un enfoque comparativo al contrastar las 

condiciones y componentes de una edificación convencional y una edificación 

multifamiliar sostenible con los requisitos para acceder a la certificación del Bono Verde. 

 

3.2. Tipo de investigación 

El tipo corresponde a una investigación aplicada porque se propuso transformar 

la visión de la mayoría de las inmobiliarias/constructoras para que opten por edificaciones 

sostenibles y luego puedan acceder al Programa MiVivienda Sostenible. 

También corresponde a una investigación cuantitativa porque se tuvo datos 

numéricos con respecto a costos, cantidades, las cuales se analizaron para la obtención de 

lo requerido para la ejecución de la propuesta de edificación sostenible. 

 

3.3. Nivel de investigación 

El nivel corresponde a una investigación correlacional porque nuestro estudio 

midió el grado de relación existente entre las dos variables con el fin de obtener 

conclusiones con el análisis. 

 

3.4. Diseño de la investigación 

El diseño de la investigación es no experimental de tipo transeccional porque no 

se manipuló deliberadamente las variables, basándose en la observación de los cambios 

en un determinado tiempo para ver los efectos en la edificación multifamiliar sostenible 

con la certificación del Bono Verde. 

 

3.5. Población y muestra 

3.5.1. Población 

Para esta investigación, la población estuvo conformada por las edificaciones 

multifamiliares sostenibles del megaproyecto “Los Parques de Comas”, ubicado en el 

distrito de Comas, departamento de Lima, Perú. 
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3.5.2. Muestra 

La presente investigación se basó en la evaluación del edificio multifamiliar N°11 

del condominio Los Laureles – Etapa 3, del megaproyecto “Los Parques de Comas”. 

 

3.6. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

3.6.1. Técnicas de recolección de datos 

Se buscó y organizó investigaciones sobre construcciones sostenibles y el proceso 

de implementación en las edificaciones. Además, se revisó la guía del Fondo MiVivienda 

para la certificación del Bono Verde. 

También se revisó el expediente técnico en el cual se detallan las especificaciones 

técnicas, procesos, planos, presupuestos, cronogramas, entre otros, sobre la edificación. 

Se realizó un estudio de mercado con el fin de obtener los costos de los servicios, aparatos 

y materiales de una vivienda multifamiliar. Además, se hizo una entrevista, se recabaron 

opiniones de expertos y una encuesta. 

3.6.2. Instrumentos de recolección de datos 

El instrumento principal para desarrollar la investigación fue el expediente técnico 

del edificio multifamiliar N°11 del condominio Los Laureles – Etapa 3, del megaproyecto 

“Los Parques de Comas”. Además, se realizó una guía de entrevista a un profesional del 

rubro. 

Asimismo, se utilizó la técnica de encuestas a través de cuestionarios para lo cual 

se solicitó la opinión de tres profesionales dedicados a las edificaciones multifamiliares 

sostenibles aplicando la certificación del Bono Verde en diferentes proyectos quienes 

examinaron la relación muestral del instrumento. 

A los tres profesionales mencionados se les envió la matriz de consistencia, el 

cuestionario y la ficha de opinión de expertos, en donde evaluaron los objetivos de estudio 

en base al instrumento de recolección de datos. En la Tabla 2, se muestra el nivel de 

validez de los expertos. 
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Tabla 2 

Nivel de validez según el juicio de expertos 

Nota. Elaboración propia. 

 

La Tabla 3, muestra los valores a utilizar para aplicar el nivel de validez 

correspondiente en base a los valores resultantes. 

Tabla 3  

Valores de nivel de validez del cuestionario 

Valores Niveles de Validez 

91-100 Excelente 

81-90 Muy bueno 

71-80 Bueno 

61-70 Regular 

51-60 Deficiente 

Nota. Elaboración propia. 

 

De acuerdo con la ficha de opinión de expertos y su validación por los 

profesionales mencionados, se obtuvo el valor de 94% dándole el calificativo de excelente 

por encontrarse entre los valores de 91-100. 

Para la fiabilidad y consistencia del instrumento, se utilizó el método de Alfa de 

Cronbach para validar la confiabilidad interna de un cuestionario teniendo como 

coeficientes valores del 0 al 1, siendo 0 una confiabilidad nula y 1 una confiabilidad total. 

 

 

Expertos 
Validación del cuestionario 

% 

Flavia Pereda Champion,                                                                                                 

Ingeniera Civil 

94.00 

Beatriz Milagros Huerta Ortiz,  

Arquitecta 

92.00 

Mauricio Chávez Perea 

Ingeniero Civil 

96.00 

Promedio 94.00 
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3.7. Descripción de procesamiento de análisis 

Se evaluaron los estándares para la certificación del Programa MiVivienda 

Sostenible con el fin de aplicarla a las edificaciones multifamiliares sostenibles, lo cual 

es el principal propósito de esta investigación. 

Asimismo, revisamos el expediente técnico, planos, metrados y presupuesto del 

proyecto en donde comparamos el presupuesto de la edificación multifamiliar sostenible 

y una edificación multifamiliar convencional. Se elaboró un nuevo presupuesto con los 

requerimientos para aplicar a la certificación del Bono Verde con ayuda del programa MS 

Excel. 

Además, realizamos cotizaciones de aparatos y accesorios con el fin de determinar 

los más eficientes. Con el programa MS Excel, se realizaron las comparaciones de 

presupuestos de los gastos en recursos hídrico y energético, en donde determinamos los 

ahorros. 

Se realizó una entrevista a Mauricio Perea Chávez, Analista de proyectos, quien 

brindó detalles de las edificaciones multifamiliares sostenibles del proyecto, las 

exigencias de la certificación del Bono Verde, beneficios y financiamiento, así como 

detalles exclusivos del proyecto “Los Parques de Comas”. 

Finalmente, el resultado de la encuesta sirvió para medir el grado de relación entre 

las dos variables usando MS Excel con el fin de ordenar los resultados obtenidos por las 

encuestas y el SPSS para analizar estadísticamente los datos obtenidos. Con ello, se tuvo 

una percepción general de los conocimientos que tiene la población de encuestados sobre 

la certificación del Bono Verde. 
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CAPÍTULO 4: DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

4.1. Proceso de certificación 

El Bono Verde ha pasado por varios cambios desde que se creó, por ende, su 

proceso de certificación también ha variado con el pasar de los años. Para el 2016, tenían 

un tipo de procedimiento de Certificación de Proyectos del Programa Bono MiVivienda 

Sostenible aprobado por Resolución de GG N°06-2016-FMV/GG, en esta primera 

versión o Fase 1 se certificaba bajo las modalidades de grado 1 y 2. 

Posteriormente, este proceso pasó por varios cambios hasta que en enero del 2020 

entró en vigencia la Fase 2 el cual certifica por los grados I+, II+ y III+ con el fin de 

ampliar los beneficios de este Programa agregando nuevos criterios y grados de 

certificación para nuevos proyectos o en fase de recertificación. Actualmente se cuenta 

con la versión 9 en donde se actualizaron manuales, requisitos, implementaciones e 

instructivos. El registro de cambios se puede visualizar en el Anexo 2. 

Para comenzar con el procedimiento de certificación, se tiene que presentar una 

serie de documentos, detallados en la Figura 5, por parte del sector inmobiliario, como el 

Expediente de Certificación y Carta Simple, el cual es enviado a la Gerencia de Proyectos 

Inmobiliarios y Sociales (GPIS), junto con los formatos F1, F2, F3, F4 y F5, los cuales 

son derivados al Gerente de Proyectos Inmobiliarios y Sociales (GePI). 

 
Nota. Elaboración propia.  

Figura 5 

Documentos para iniciar el proceso de certificación 
 

Figura N°80. Ejemplo de Carta SimpleFigura N°81. Documentos para iniciar el proceso de 
certificación 

 

Figura N°82. Ejemplo de Carta Simple 

 

Figura N°83. Contenido del Expediente de Certificación (EC)Figura N°84. Ejemplo de Carta 
SimpleFigura N°85. Documentos para iniciar el proceso de certificación 

 

Figura N°86. Ejemplo de Carta SimpleFigura N°87. Documentos para iniciar el proceso de 
certificación 

 

Figura N°88. Ejemplo de Carta Simple 

 

Figura N°89. Contenido del Expediente de Certificación (EC)Figura N°90. Ejemplo de Carta 
Simple 



 

29 

Carta Simple 

Se incluye nombre, lugar, fecha, dirección y lugar al que se dirige incluyendo un 

saludo, un asunto de manera directa y una despedida por parte del desarrollador 

inmobiliario. En la Figura 6, se muestra el ejemplo de carta. 

 
Nota. Viva GyM (2021). 

 

Expediente de Certificación 

En la Figura 7, se muestra los requisitos para el expediente de certificación. 

 
Nota. Viva GyM (2021). 

Solicitud de Registro de Proyecto 

En la Figura 8, se muestra detalles de la solicitud de registro de proyecto. 

Figura 6  

Ejemplo de Carta Simple 
 

Figura N°106. Contenido del Expediente de Certificación (EC)Figura N°107. Ejemplo de Carta Simple 

 

Figura N°108. Contenido del Expediente de Certificación (EC) 

 

Figura N°109. Detalles de la Solicitud de Registro del Proyecto (F1)Figura N°110. Contenido del 
Expediente de Certificación (EC)Figura N°111. Ejemplo de Carta Simple 

 

Figura N°112. Contenido del Expediente de Certificación (EC)Figura N°113. Ejemplo de Carta Simple 

 

Figura N°114. Contenido del Expediente de Certificación (EC) 

 

Figura N°115. Detalles de la Solicitud de Registro del Proyecto (F1)Figura N°116. Contenido del 
Expediente de Certificación (EC) 

 

Figura N°117. Detalles de la Solicitud de Registro del Proyecto (F1) 

 

Figura N°118. Carta de compromiso de Obtención Técnica Favorable PTAR (F2)Figura N°119. 
Detalles de la Solicitud de Registro del Proyecto (F1)Figura N°120. Contenido del Expediente de 
Certificación (EC) 

 

Figura N°121. Detalles de la Solicitud de Registro del Proyecto (F1)Figura N°122. Contenido del 
Expediente de Certificación (EC)Figura N°123. Ejemplo de Carta Simple 

 

Figura N°124. Contenido del Expediente de Certificación (EC)Figura N°125. Ejemplo de Carta Simple 

 

Figura N°126. Contenido del Expediente de Certificación (EC) 

 

Figura 7  

Contenido del Expediente de Certificación (EC) 
 

Figura N°132. Detalles de la Solicitud de Registro del Proyecto (F1)Figura N°133. 
Contenido del Expediente de Certificación (EC) 

 

Figura N°134. Detalles de la Solicitud de Registro del Proyecto (F1) 

 

Figura N°135. Carta de compromiso de Obtención Técnica Favorable PTAR 
(F2)Figura N°136. Detalles de la Solicitud de Registro del Proyecto (F1)Figura N°137. 
Contenido del Expediente de Certificación (EC) 

 

Figura N°138. Detalles de la Solicitud de Registro del Proyecto (F1)Figura N°139. 
Contenido del Expediente de Certificación (EC) 
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Nota. Viva GyM (2021). 

 

Obtención de Opinión Técnica Favorable para la PTAR 

En la Figura 9, se muestra el modelo de carta de compromiso para la obtención 

de la Opinión Técnica Favorable para la PTAR. 

 
Nota. Fondo MiVivienda, 9na versión (2021). 

Figura 8 

Detalles de la Solicitud de Registro del Proyecto (F1) 

 

Figura N°158. Carta de compromiso de Obtención Técnica Favorable PTAR (F2)Figura N°159. Detalles 
de la Solicitud de Registro del Proyecto (F1) 

 

Figura N°160. Carta de compromiso de Obtención Técnica Favorable PTAR (F2) 

 

Figura N°161. Carta de compromiso de Obtención de Declaración Anual del Manejo de Residuos 
(F3)Figura N°162. Carta de compromiso de Obtención Técnica Favorable PTAR (F2)Figura N°163. 
Detalles de la Solicitud de Registro del Proyecto (F1) 

 

Figura N°164. Carta de compromiso de Obtención Técnica Favorable PTAR (F2)Figura N°165. Detalles 
de la Solicitud de Registro del Proyecto (F1) 

 

Figura N°166. Carta de compromiso de Obtención Técnica Favorable PTAR (F2) 

 

Figura N°167. Carta de compromiso de Obtención de Declaración Anual del Manejo de Residuos 
(F3)Figura N°168. Carta de compromiso de Obtención Técnica Favorable PTAR (F2) 

 

Figura N°169. Carta de compromiso de Obtención de Declaración Anual del Manejo de Residuos (F3) 

 

Figura N°170. Carta de compromiso de Mantenimiento del Sistema de Aprovechamiento (F4)Figura 
N°171. Carta de compromiso de Obtención de Declaración Anual del Manejo de Residuos (F3)Figura 
N°172. Carta de compromiso de Obtención Técnica Favorable PTAR (F2) 

 

Figura N°173. Carta de compromiso de Obtención de Declaración Anual del Manejo de Residuos 
(F3)Figura N°174. Carta de compromiso de Obtención Técnica Favorable PTAR (F2)Figura N°175. 
Detalles de la Solicitud de Registro del Proyecto (F1) 

 

Figura N°176. Carta de compromiso de Obtención Técnica Favorable PTAR (F2)Figura N°177. Detalles 
de la Solicitud de Registro del Proyecto (F1) 

 

Figura N°178. Carta de compromiso de Obtención Técnica Favorable PTAR (F2) 

 

Figura 9 

Carta de compromiso de Obtención Técnica Favorable PTAR (F2) 

 

 

 

Figura N°184. Carta de compromiso de Obtención de Declaración Anual del Manejo de 
Residuos (F3)Figura N°185. Carta de compromiso de Obtención Técnica Favorable 
PTAR (F2) 

 

Figura N°186. Carta de compromiso de Obtención de Declaración Anual del Manejo de 
Residuos (F3) 

 

Figura N°187. Carta de compromiso de Mantenimiento del Sistema de 
Aprovechamiento (F4)Figura N°188. Carta de compromiso de Obtención de 
Declaración Anual del Manejo de Residuos (F3)Figura N°189. Carta de compromiso de 
Obtención Técnica Favorable PTAR (F2) 

 

Figura N°190. Carta de compromiso de Obtención de Declaración Anual del Manejo de 
Residuos (F3)Figura N°191. Carta de compromiso de Obtención Técnica Favorable 
PTAR (F2) 

 

Figura N°192. Carta de compromiso de Obtención de Declaración Anual del Manejo de 
Residuos (F3) 
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Obtención de Declaración Anual del Manejo de Residuos 

En la Figura 10, se muestra el modelo de carta de compromiso para la obtención 

de la Declaración Anual de Manejo de Residuos. 

 
Nota. Fondo MiVivienda, 9na versión (2021). 

 

Mantenimiento del Sistema de Tratamiento de Aguas Grises y de Lluvias 

En la Figura 11, se muestra el modelo de carta de compromiso de Mantenimiento 

del Sistema de Tratamiento de Aguas Grises y de Lluvias (STAGYL). 

Figura 10 

Carta de compromiso de Obtención de Declaración Anual del Manejo de Residuos (F3) 

 

Figura N°210. Carta de compromiso de Mantenimiento del Sistema de Aprovechamiento (F4)Figura 
N°211. Carta de compromiso de Obtención de Declaración Anual del Manejo de Residuos (F3) 

 

Figura N°212. Carta de compromiso de Mantenimiento del Sistema de Aprovechamiento (F4) 

 

Figura N°213. Carta de compromiso de Reposición de Luminarias LED (F5)Figura N°214. Carta de 
compromiso de Mantenimiento del Sistema de Aprovechamiento (F4)Figura N°215. Carta de compromiso 
de Obtención de Declaración Anual del Manejo de Residuos (F3) 

 

Figura N°216. Carta de compromiso de Mantenimiento del Sistema de Aprovechamiento (F4)Figura 
N°217. Carta de compromiso de Obtención de Declaración Anual del Manejo de Residuos (F3) 

 

Figura N°218. Carta de compromiso de Mantenimiento del Sistema de Aprovechamiento (F4) 

 

Figura N°219. Carta de compromiso de Reposición de Luminarias LED (F5)Figura N°220. Carta de 
compromiso de Mantenimiento del Sistema de Aprovechamiento (F4) 

 

Figura N°221. Carta de compromiso de Reposición de Luminarias LED (F5) 

 

Figura N°222. BBP y BBP Sostenible según valor de viviendaFigura N°223. Carta de compromiso de 
Reposición de Luminarias LED (F5)Figura N°224. Carta de compromiso de Mantenimiento del Sistema de 
Aprovechamiento (F4) 

 

Figura N°225. Carta de compromiso de Reposición de Luminarias LED (F5)Figura N°226. Carta de 
compromiso de Mantenimiento del Sistema de Aprovechamiento (F4)Figura N°227. Carta de compromiso 
de Obtención de Declaración Anual del Manejo de Residuos (F3) 

 

Figura N°228. Carta de compromiso de Mantenimiento del Sistema de Aprovechamiento (F4)Figura 
N°229. Carta de compromiso de Obtención de Declaración Anual del Manejo de Residuos (F3) 
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Nota. Fondo MiVivienda, 9na versión (2021). 

 

Compromiso de Luminarias LED 

En la Figura 12, se muestra el modelo de carta de compromiso para cumplir los 

requisitos de Luminarias LED. 

Figura 11 

Carta de compromiso de Mantenimiento del Sistema de Aprovechamiento (F4) 
 

Figura N°236. Carta de compromiso de Reposición de Luminarias LED (F5)Figura N°237. Carta 
de compromiso de Mantenimiento del Sistema de Aprovechamiento (F4) 

 

Figura N°238. Carta de compromiso de Reposición de Luminarias LED (F5) 

 

Figura N°239. BBP y BBP Sostenible según valor de viviendaFigura N°240. Carta de 
compromiso de Reposición de Luminarias LED (F5)Figura N°241. Carta de compromiso de 
Mantenimiento del Sistema de Aprovechamiento (F4) 

 

Figura N°242. Carta de compromiso de Reposición de Luminarias LED (F5)Figura N°243. Carta 
de compromiso de Mantenimiento del Sistema de Aprovechamiento (F4) 

 

Figura N°244. Carta de compromiso de Reposición de Luminarias LED (F5) 

 

Figura N°245. BBP y BBP Sostenible según valor de viviendaFigura N°246. Carta de 
compromiso de Reposición de Luminarias LED (F5) 

 

Figura N°247. BBP y BBP Sostenible según valor de vivienda 
 

Figura N°248. TEA según grados de sostenibilidadFigura N°249. BBP y BBP Sostenible según 
valor de viviendaFigura N°250. Carta de compromiso de Reposición de Luminarias LED (F5) 

 

Figura N°251. BBP y BBP Sostenible según valor de viviendaFigura N°252. Carta de 
compromiso de Reposición de Luminarias LED (F5)Figura N°253. Carta de compromiso de 
Mantenimiento del Sistema de Aprovechamiento (F4) 

 

Figura N°254. Carta de compromiso de Reposición de Luminarias LED (F5)Figura N°255. Carta 
de compromiso de Mantenimiento del Sistema de Aprovechamiento (F4) 

 

Figura N°256. Carta de compromiso de Reposición de Luminarias LED (F5) 

 

Figura N°257. BBP y BBP Sostenible según valor de viviendaFigura N°258. Carta de 
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Nota. Fondo MiVivienda, 9na versión (2021). 

 

Luego de presentar los primeros documentos detallados anteriormente, se procede 

a realizar una serie de actividades (15 en total) donde se detalla cada uno, finalizando con 

la obtención del certificado. Se puede visualizar en el Anexo 3. 

Al finalizar todo el proceso de certificación, debidamente aprobado cada paso, se 

procede a realizar una Carta de Envío a la Certificadora Externa (F6) para 

consecuentemente obtener el Certificado de Proyecto sostenible por la entidad AENOR. 

 

4.2. Requisitos para la certificación 

Presentación del expediente técnico: 

Como se ha mencionado anteriormente, desde el 2020, el Programa de 

MiVivienda Sostenible cuenta con 3 grados de certificación, para el caso de las 

certificaciones de nuevos proyectos que deseen obtener los grados I+ y II+ se procederá 

a presentar el anteproyecto aprobado más los requisitos de certificación y solo para el 

Figura 12 

Carta de compromiso de Reposición de Luminarias LED (F5) 
 

Figura N°262. BBP y BBP Sostenible según valor de viviendaFigura N°263. Carta 
de compromiso de Reposición de Luminarias LED (F5) 

 

Figura N°264. BBP y BBP Sostenible según valor de vivienda 
 

Figura N°265. TEA según grados de sostenibilidadFigura N°266. BBP y BBP 
Sostenible según valor de viviendaFigura N°267. Carta de compromiso de 
Reposición de Luminarias LED (F5) 

 

Figura N°268. BBP y BBP Sostenible según valor de viviendaFigura N°269. Carta 
de compromiso de Reposición de Luminarias LED (F5) 

 

Figura N°270. BBP y BBP Sostenible según valor de vivienda 
 

Figura N°271. TEA según grados de sostenibilidadFigura N°272. BBP y BBP 
Sostenible según valor de vivienda 

 

Figura N°273. TEA según grados de sostenibilidad 
 

Figura N°274. Cantidad de proyectos con certificación del Bono VerdeFigura 
N°275. TEA según grados de sostenibilidadFigura N°276. BBP y BBP Sostenible 
según valor de vivienda 

 

Figura N°277. TEA según grados de sostenibilidadFigura N°278. BBP y BBP 
Sostenible según valor de viviendaFigura N°279. Carta de compromiso de 
Reposición de Luminarias LED (F5) 

 

Figura N°280. BBP y BBP Sostenible según valor de viviendaFigura N°281. Carta 
de compromiso de Reposición de Luminarias LED (F5) 

 

Figura N°282. BBP y BBP Sostenible según valor de vivienda 
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caso del grado III+ se presentará la Licencia de edificación más los requisitos de 

certificación, considerando los requisitos de las Tablas 4 y 5. Para los proyectos 

certificados antes del 2020 que deseen recertificar, lo podrán hacer bajo la misma 

modalidad de las certificaciones de los nuevos proyectos, pero considerando los requisitos 

de las Tablas 4 y 6. 

Tabla 4 

Documentos requeridos para el Expediente Técnico 

Nota. Fondo MiVivienda 9na versión (2021). 

 

 

 

 

 

 

N° Documentos Recertificar Certificar 

1 Solicitud de Registro de Proyecto (Declaración Jurada). x x 

2 

Copia de la Vigencia de Poder de Representante Legal 

del Promotor inmobiliario quien visa todo el 

expediente. 

 x 

3 
Acta Municipal de Aprobación de Anteproyecto o 

Proyecto, según corresponda. 
 x 

4 Memoria Descriptiva del Proyecto  x 

5 Calendarios de Ejecución de Obra  x 

6 
Resumen de la Lista de precios de venta de las unidades 

inmobiliarias en el Programa MIVIVIENDA Sostenible 
 x 

7 
Constancia de Registro de Proyecto Techo Propio 

(copia, de ser el caso). 
 x 

8 
Documentos para Cumplimiento de Requisitos de 

Elegibilidad. (Ver cuadro págs. 21 en adelante) 
x x 

9 
Enlace Google Drive con toda la documentación del 

expediente técnico. 
x x 
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Tabla 5 

Requisitos de elegibilidad para la certificación 

CERTIFICACIÓN I+, II+ y III+ 

GRADOS 

N° DE REQUISITOS DETALLE DE REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD 

Obligatorio 
Opcionales 

(1+2+3+4) 
Total Obligatorios 

Opcional

*1 

Opcional*

2 

Opcional

*3 
Opcional*4 

I+ 17 1 18 

1.1, 1.2, 1.3, 

1.4, 1.5, 1.6, 

1.7, 2.1, 2.2, 

2.3, 2.10, 3.0, 

4.0, 5.0, 6.0, 

6.1, 6.2 

2.4, 2.8, 

2.9 

 

 (Mínimo 

1 de 3) 

0 0 0 

II+ 17 

3 

(02 de 

optar por el 

requisito 

2.5) 

20 

1.1, 1.2, 1.3, 

1.4, 1.5, 1.6, 

1.7, 2.1, 2.2, 

2.3, 2.10, 3.0, 

4.0, 5.0, 6.0, 

6.1, 6.2 

2.4, 2.8, 

2.9 

 

(Mínimo 

1 de 3) 

2.5, 

(2.6+2.7) 

 

(Mínimo 

1 de 2 ) 

0 0 

III+ 18 

05 

(04 de 

optar por el 

requisito 

2.5) 

23 

1.1, 1.2, 1.3, 

1.4, 1.5, 1.6, 

1.7, 2.1, 2.2, 

2.3, 2.10, 3.0, 

4.0, 5.0, 6.0, 

6.1, 6.2, 6.6 

2.3, 2.8, 

2.9 

 

(Mínimo 

1/3) 

(2.5+2.6), 

(2.5+2.7) 

 

(Mínimo 

1/2) 

1.8, 1.9  

 

 

(Mínimo 

1/2) 

6.3, 6.4, 6.5 

 

(Mínimo 

1/3) 

Nota. Ver Anexo 4. Fondo MiVivienda, 9na versión (2021). 
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Tabla 6 

Requisitos de elegibilidad para la recertificación 

RECERTIFICACIÓN I+, II+ y III+ 

Certificación Actual Grados a 

certificar 

N° DE REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD 

Originales Adicionales Total Detalle 

1 
II+ 14 3 17 

1.8, 1.9  

2.3, 2.5, 3.0, 4.0, 5.0, 6.1, 

6.2, (6.3, 6.4 o 6.5)* o 6.6 

III+ 14 5 19 

2 
II+ 15 2 17 

III+ 15 4 19 

I+ 

II+ 18 1 19 2.5, (2.6+2.7) 

III+ 18 3 21 
(1.8 o 1.9)*, (2.5+2.6), 

(2.5+2.7), (6.3, 6.4 o 6.5)* 

II+ III+ 20 2 22 (1.8 o 1.9)*, 2.5 o 6.6 

Nota. Ver Anexo 4. Fondo MiVivienda, 9na versión (2021). 

 

De la Tabla 6, se puede tomar como adicionales lo enumerado en la fila de 

detalles. También está la posibilidad de cambiar los originales por numeraciones nuevas. 

Cuando se ve esta simbología () * significa elegir una de las opciones dentro del 

paréntesis, esto no aplica para obtener el grado III+ ya que se deberá elegir 

obligatoriamente el 2.5 y (1.8 o 1.9) además de incluir el requisito 6.6 en caso no se 

disponga del 50% del área libre destinada a área verde. 

Los detalles de los requisitos de elegibilidad y los documentos o instrumentos que 

sustentan estos mismos, así como también la numeración de cada uno está adjunta en el 

Anexo 4 y Anexo 5. 

 

4.3. Beneficios de la certificación 

La aplicación del programa MiVivienda Sostenible para la certificación del Bono 

Verde brinda beneficios económicos a los usuarios y a la inmobiliaria. Estos beneficios 

se presentan de forma inmediata, como lo son los subsidios; o se presentan a largo plazo, 

como la disminución de consumo de recursos que por consecuencia generarán un ahorro. 

El Bono del Buen Pagador o BBP fue establecido en el 2015 siendo un sustento 

económico otorgado a los usuarios del Nuevo Crédito MiVivienda. Su valor varía en 

función al precio de la vivienda en donde se busca incrementar la cuota inicial para así 

obtener un préstamo menor y reducir las cuotas mensuales. Para viviendas sostenibles, se 
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aumenta 1.16279 UIT al BBP, siendo el valor de 1 UIT, en el 2022, de S/. 4,600. En la 

Figura 13, se muestra las UIT de acuerdo con el precio de la vivienda y su tipo de BBP. 

 
Nota. Bono del Buen Pagador. Fondo MiVivienda (2022). 

 

Para las viviendas en donde su valor sea mayor a S/ 232,200 hasta S/ 343,900 se 

les incluye S/ 3,500 como un apoyo económico extra llamado Premio al Buen Pagador 

siendo este un complemento de la cuota inicial. 

La tasa efectiva anual o TEA es un índice relacionado con el interés; mide la 

rentabilidad de los ahorros o el costo de un crédito. “Se trata del factor que calcula el 

interés cobrado por un crédito en el plazo de un año” (Interbank, 2019). En el programa 

MiVivienda Sostenible para la certificación del Bono Verde, se maneja una tasa 

referencial de acuerdo con la entidad financiera y otras condiciones. En el caso de 

viviendas convencionales, la TEA equivale a 10% y, para las viviendas con la 

certificación del Bono Verde, se tendrá una TEA que va en relación con el grado de 

sostenibilidad; a mayor grado, mayor beneficio. En la Figura 14, se muestra las tasas de 

acuerdo con el grado de sostenibilidad. 

 

 

 

 

 

 

Figura 13  

BBP y BBP Sostenible según valor de vivienda 
 

Figura N°288. TEA según grados de sostenibilidad 
 

Figura N°289. Cantidad de proyectos con certificación del Bono VerdeFigura N°290. TEA 
según grados de sostenibilidadFigura N°291. BBP y BBP Sostenible según valor de 
vivienda 

 

Figura N°292. TEA según grados de sostenibilidadFigura N°293. BBP y BBP Sostenible 
según valor de vivienda 

 

Figura N°294. TEA según grados de sostenibilidad 
 

Figura N°295. Cantidad de proyectos con certificación del Bono VerdeFigura N°296. TEA 
según grados de sostenibilidad 

 

Figura N°297. Cantidad de proyectos con certificación del Bono Verde 
 

Figura N°298. Cantidad de grados de sostenibilidad por proyectoFigura N°299. Cantidad 
de proyectos con certificación del Bono VerdeFigura N°300. TEA según grados de 
sostenibilidad 

 

Figura N°301. Cantidad de proyectos con certificación del Bono VerdeFigura N°302. TEA 
según grados de sostenibilidadFigura N°303. BBP y BBP Sostenible según valor de 
vivienda 

 

Figura N°304. TEA según grados de sostenibilidadFigura N°305. BBP y BBP Sostenible 
según valor de vivienda 

 

Figura N°306. TEA según grados de sostenibilidad 
 

Figura N°307. Cantidad de proyectos con certificación del Bono VerdeFigura N°308. TEA 
según grados de sostenibilidadFigura N°309. BBP y BBP Sostenible según valor de 
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Nota. Programa MiVivienda Sostenible. MiVivienda Verde. Fondo MiVivienda (2020). 

 

Los ahorros de recursos son producto de la colocación de aparatos y accesorios 

eficientes, los cuales utilizan la cantidad necesaria por uso. Los aparatos sanitarios poseen 

grifería de bajo consumo y también filtros para el aprovechamiento de las aguas 

residuales. Además, cuentan con medidores independientes para garantizar el consumo 

adecuado. Los aparatos eléctricos son de bajo consumo y en su mayoría con sensores de 

movimiento (tecnología LED), estos son colocados mayormente en área comunes y 

ayudan disminuir su uso. Además, se tienen equipos electromagnéticos eficientes y 

sistemas de generación de energía renovable, los cuales ayudan a reducir el consumo 

eléctrico.  

De lo explicado anteriormente, se deduce que, al tener menor consumo por parte 

de los usuarios, el precio de los servicios de agua y luz se reducirán notablemente y los 

favorecerá por el tiempo de vida útil que le den a la vivienda. Asimismo, al disminuir el 

consumo hídrico y energético habrá una gran reducción del impacto ambiental en el 

entorno. 

Con respecto a la inmobiliaria, el proponer viviendas sostenibles y que además 

cuenten con los beneficios del programa MiVivienda Sostenible, generará una mayor 

atracción en el mercado inmobiliario y, por ende, tendrá mayores ventas en comparación 

con viviendas convencionales. 

Finalmente, esta propuesta del Estado por incentivar la construcción sostenible 

tendrá un crecimiento progresivo debido al apoyo financiero hacia las viviendas 

sostenibles. Por consecuencia, se estimulará el aumento de viviendas eco amigables, las 

Figura 14 

TEA según grados de sostenibilidad 

 

Figura N°312. Cantidad de proyectos con certificación del Bono VerdeFigura N°313. TEA 
según grados de sostenibilidad 

 

Figura N°314. Cantidad de proyectos con certificación del Bono Verde 
 

Figura N°315. Cantidad de grados de sostenibilidad por proyectoFigura N°316. Cantidad 
de proyectos con certificación del Bono VerdeFigura N°317. TEA según grados de 
sostenibilidad 

 

Figura N°318. Cantidad de proyectos con certificación del Bono VerdeFigura N°319. TEA 
según grados de sostenibilidad 

 

Figura N°320. Cantidad de proyectos con certificación del Bono Verde 
 

Figura N°321. Cantidad de grados de sostenibilidad por proyectoFigura N°322. Cantidad 
de proyectos con certificación del Bono Verde 

 

Figura N°323. Cantidad de grados de sostenibilidad por proyecto 
 

Figura N°324. Viviendas sostenibles por certificar según distritosFigura N°325. Cantidad 
de grados de sostenibilidad por proyectoFigura N°326. Cantidad de proyectos con 
certificación del Bono Verde 

 

Figura N°327. Cantidad de grados de sostenibilidad por proyectoFigura N°328. Cantidad 
de proyectos con certificación del Bono VerdeFigura N°329. TEA según grados de 
sostenibilidad 

 

Figura N°330. Cantidad de proyectos con certificación del Bono VerdeFigura N°331. TEA 
según grados de sostenibilidad 

 

Figura N°332. Cantidad de proyectos con certificación del Bono Verde 
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oportunidades de empleo, uso de tecnología para trabajos colaborativos y eco amigables, 

protección del medio ambiente y una mejor calidad de vida para las personas. 

A la fecha, el Fondo MiVivienda presenta su estatus de proyectos certificados con 

el Bono Verde y el grado de sostenibilidad presentado en estos. En las Figuras 15 y 16, 

se muestran los proyectos sostenibles certificados en total y por grados de sostenibilidad 

respectivamente. 

 
Nota. Programa MiVivienda Sostenible. MiVivienda Verde. Fondo MiVivienda (2022). 

 

Figura 15  

Cantidad de proyectos con certificación del Bono Verde 
 

Figura N°338. Cantidad de grados de sostenibilidad por proyectoFigura N°339. Cantidad de 
proyectos con certificación del Bono Verde 

 

Figura N°340. Cantidad de grados de sostenibilidad por proyecto 
 

Figura N°341. Viviendas sostenibles por certificar según distritosFigura N°342. Cantidad de 
grados de sostenibilidad por proyectoFigura N°343. Cantidad de proyectos con certificación 
del Bono Verde 

 

Figura N°344. Cantidad de grados de sostenibilidad por proyectoFigura N°345. Cantidad de 
proyectos con certificación del Bono Verde 

 

Figura N°346. Cantidad de grados de sostenibilidad por proyecto 
 

Figura N°347. Viviendas sostenibles por certificar según distritosFigura N°348. Cantidad de 
grados de sostenibilidad por proyecto 

 

Figura N°349. Viviendas sostenibles por certificar según distritos 
 

Figura N°350. Consumo promedio de agua potableFigura N°351. Viviendas sostenibles por 
certificar según distritosFigura N°352. Cantidad de grados de sostenibilidad por proyecto 

 

Figura N°353. Viviendas sostenibles por certificar según distritosFigura N°354. Cantidad de 
grados de sostenibilidad por proyectoFigura N°355. Cantidad de proyectos con certificación 
del Bono Verde 

 

Figura N°356. Cantidad de grados de sostenibilidad por proyectoFigura N°357. Cantidad de 
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Nota. Programa MiVivienda Sostenible. MiVivienda Verde. Fondo MiVivienda (2022). 

 

En la Figura 17, se muestra la cantidad de viviendas por distrito por certificar. 

 
Nota. Programa MiVivienda Sostenible. MiVivienda Verde. Fondo MiVivienda (2022). 

 

Figura 16 

Porcentaje de proyectos por grados de sostenibilidad 
 

Figura N°364. Viviendas sostenibles por certificar según distritosFigura N°365. 
Cantidad de grados de sostenibilidad por proyecto 

 

Figura N°366. Viviendas sostenibles por certificar según distritos 
 

Figura N°367. Consumo promedio de agua potableFigura N°368. Viviendas 
sostenibles por certificar según distritosFigura N°369. Cantidad de grados de 
sostenibilidad por proyecto 

 

Figura N°370. Viviendas sostenibles por certificar según distritosFigura N°371. 
Cantidad de grados de sostenibilidad por proyecto 

 

Figura N°372. Viviendas sostenibles por certificar según distritos 
 

Figura N°373. Consumo promedio de agua potableFigura N°374. Viviendas 
sostenibles por certificar según distritos 

 

Figura N°375. Consumo promedio de agua potable 
 

Figura N°376. Calificación energética de viviendasFigura N°377. Consumo promedio 
de agua potableFigura N°378. Viviendas sostenibles por certificar según distritos 

 

Figura N°379. Consumo promedio de agua potableFigura N°380. Viviendas 
sostenibles por certificar según distritosFigura N°381. Cantidad de grados de 
sostenibilidad por proyecto 

 

Figura N°382. Viviendas sostenibles por certificar según distritosFigura N°383. 
Cantidad de grados de sostenibilidad por proyecto 

 

Figura N°384. Viviendas sostenibles por certificar según distritos 
 

Figura N°385. Consumo promedio de agua potableFigura N°386. Viviendas 

Figura 17 

Viviendas sostenibles por certificar según distritos 
 

Figura N°390. Consumo promedio de agua potableFigura N°391. Viviendas sostenibles por 
certificar según distritos 

 

Figura N°392. Consumo promedio de agua potable 
 

Figura N°393. Calificación energética de viviendasFigura N°394. Consumo promedio de 
agua potableFigura N°395. Viviendas sostenibles por certificar según distritos 

 

Figura N°396. Consumo promedio de agua potableFigura N°397. Viviendas sostenibles por 
certificar según distritos 

 

Figura N°398. Consumo promedio de agua potable 
 

Figura N°399. Calificación energética de viviendasFigura N°400. Consumo promedio de 
agua potable 
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4.4. Criterios de sostenibilidad 

El programa MiVivienda Sostenible tiene 6 categorías obligatorias para aplicar al 

proceso de certificación: 

4.4.1. Categoría Agua 

La certificación del Programa MiVivienda Sostenible enfatiza la preservación del 

agua como primera categoría, debido a que es uno de los recursos naturales más 

importantes para subsistir. Es por ello que plantea alternativas para ahorrar agua sin 

afectar a los usuarios en cuanto a cantidad y calidad de la misma. 

“De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), una persona debe 

consumir en promedio 100 litros de agua para satisfacer las necesidades tanto de consumo 

como de higiene” (SPDA Actualidad Ambiental, 2017). “Sin embargo, (…), en Lima se 

consumen hasta 250 litros de agua por persona” (Sánchez, 2017). Esto indica que hay un 

exceso de uso en este recurso y que se deben adoptar buenas prácticas para reducir este 

consumo inmoderado. 

Para Lima Metropolitana, los distritos con mayor consumo de agua mensual son 

San Isidro y La Molina. “San Isidro y La Molina son zonas más consolidadas, zonas 

donde el sector inmobiliario ha crecido en forma vertical y las casas que existen tienen 

muchas áreas verdes o piscinas. Además, hay mayor número de conexiones” (Ramírez, 

2019). 

En la Figura 18, se muestra la cantidad de agua potable de los distritos con mayor 

consumo. 
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Nota. Sedapal. Diario Gestión (2019). 

 

No necesariamente el distrito más habitado o de mayor extensión tiene mayor 

consumo de recursos. Por ejemplo, San Juan de Lurigancho, siendo uno de los distritos 

con mayor número de habitantes de Lima, no cuenta con acceso al agua constantemente.  

Es una zona que tiene la mayor cantidad de habitantes, pero también es la zona 

donde se está buscando ampliar la cobertura. Muchas localidades se abastecen a 

través de piletas, es decir, un caño que proporciona agua a varias familias. 

(Ramírez, 2019) 

 

Dentro de la Categoría Agua existen criterios y subcriterios para cada grado de 

sostenibilidad de acuerdo con el procedimiento de certificación de proyectos del 

programa MiVivienda Sostenible. 

a) Consumo racional de agua 

Para este criterio se detallan los requisitos de elegibilidad (Ver Anexo 6). 

• Equipos hidrosanitarios de bajo consumo 

ü Instalación de grifería de lavaderos de bajo consumo. 

Figura 18 

Consumo promedio de agua potable 
 

Figura N°416. Calificación energética de viviendasFigura N°417. Consumo 
promedio de agua potable 

 

Figura N°418. Calificación energética de viviendas 
 

Figura N°419. Comparación de gastos con fuentes energéticasFigura N°420. 
Calificación energética de viviendasFigura N°421. Consumo promedio de agua 
potable 

 

Figura N°422. Calificación energética de viviendasFigura N°423. Consumo 
promedio de agua potable 

 

Figura N°424. Calificación energética de viviendas 
 

Figura N°425. Comparación de gastos con fuentes energéticasFigura N°426. 
Calificación energética de viviendas 

 

Figura N°427. Comparación de gastos con fuentes energéticas 
 

Figura N°428. Estrategias bioclimáticasFigura N°429. Comparación de gastos 
con fuentes energéticasFigura N°430. Calificación energética de viviendas 

 

Figura N°431. Comparación de gastos con fuentes energéticasFigura N°432. 
Calificación energética de viviendasFigura N°433. Consumo promedio de agua 
potable 

 

Figura N°434. Calificación energética de viviendasFigura N°435. Consumo 
promedio de agua potable 

 

Figura N°436. Calificación energética de viviendas 
 

Figura N°437. Comparación de gastos con fuentes energéticasFigura N°438. 
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ü Instalación de grifería de lavatorios de bajo consumo. 

ü Instalación de grifería de ducha de bajo consumo. 

ü Instalación de inodoros de bajo consumo. 

ü Instalación de tanque de reserva de agua (cisterna o tanque elevado). 

ü Instalación de sistemas de riego tecnificado para áreas verdes en caso no 

haya aprovechamiento de aguas residuales. 

• Medición 

ü Instalación de medidores o contómetros independientes. 

b) Reutilización de agua 

Para este criterio se detalla los requisitos de elegibilidad (Ver anexo 7). 

• Aprovechamiento de aguas residuales 

ü Instalación de planta de tratamiento de aguas residuales u otro sistema de 

tratamiento para riego de áreas verdes. 

ü Instalación de planta de tratamiento de aguas residuales u otro sistema de 

tratamiento para reúso en inodoros. 

4.4.2. Categoría Energía 

Casi todos los aparatos necesarios para una buena calidad de vida consumen 

electricidad. En el aspecto inmobiliario, las edificaciones son las que consumen mayor 

energía en el mundo.  

Respecto a los sectores con mayor consumo de energía, Schneider Electric (2011) 

afirma: “los edificios consumen el 42% de la electricidad de todo el globo, cifra que es 

imprescindible disminuir si queremos evitar las consecuencias del cambio climático”. 

A nivel mundial los edificios consumen el 40% de la demanda de energía, además 

son responsables de un tercio de las emisiones globales de gases efecto invernadero 

(GEI). “De acuerdo con un reporte del panel intergubernamental de expertos en el cambio 

climático, se ha identificado que la eficiencia en los edificios es la estrategia más 

económica a nivel mundial para la reducción de emisiones.” (Redacción Inmobiliare, 

2020). 

Por ende, cada aparato que consuma energía deberá tener su calificador 

energético, en donde aparezca su nivel correspondiente. En la Figura 19, se muestra la 

calificación energética desde la más eficiente a la menos eficiente. 
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Nota. Eres Energía (2018). 

 

Asimismo, esta categoría incluye las redes de gas natural, la cual tiene múltiples 

beneficios que pueden ser más sostenibles que el uso de la energía. El gas natural se usa 

mayormente en mobiliaria de cocina y termas, ya que este proporciona mayor volumen 

de energía que, a comparación de la electricidad, ahorra tiempo de uso y por consecuencia 

genera un ahorro monetario. Este servicio necesita un mantenimiento periódico para su 

correcto funcionamiento. En la Figura 20, se muestra la comparación de gastos de uso de 

una cocina eléctrica, cocina a gas propano y cocina a gas natural. 

 

 
Nota. CVR Ingeniería (2022). 

Figura 19  

Calificación energética de viviendas 
 

Figura N°442. Comparación de gastos con fuentes energéticasFigura N°443. Calificación 
energética de viviendas 

 

Figura N°444. Comparación de gastos con fuentes energéticas 
 

Figura N°445. Estrategias bioclimáticasFigura N°446. Comparación de gastos con fuentes 
energéticasFigura N°447. Calificación energética de viviendas 

 

Figura N°448. Comparación de gastos con fuentes energéticasFigura N°449. Calificación 
energética de viviendas 

 

Figura N°450. Comparación de gastos con fuentes energéticas 
 

Figura N°451. Estrategias bioclimáticasFigura N°452. Comparación de gastos con fuentes 
energéticas 

 

Figura N°453. Estrategias bioclimáticas 
 

Figura N°454. Materiales sosteniblesFigura N°455. Estrategias bioclimáticasFigura N°456. 
Comparación de gastos con fuentes energéticas 

 

Figura N°457. Estrategias bioclimáticasFigura N°458. Comparación de gastos con fuentes 
energéticasFigura N°459. Calificación energética de viviendas 

 

Figura N°460. Comparación de gastos con fuentes energéticasFigura N°461. Calificación 
energética de viviendas 

 

Figura N°462. Comparación de gastos con fuentes energéticas 
 

Figura N°463. Estrategias bioclimáticasFigura N°464. Comparación de gastos con fuentes 
energéticasFigura N°465. Calificación energética de viviendas 

Figura 20  

Comparación de gastos con fuentes energéticas 

 

Figura N°468. Estrategias bioclimáticasFigura N°469. Comparación de gastos con fuentes 
energéticas 

 

Figura N°470. Estrategias bioclimáticas 
 

Figura N°471. Materiales sosteniblesFigura N°472. Estrategias bioclimáticasFigura 
N°473. Comparación de gastos con fuentes energéticas 

 

Figura N°474. Estrategias bioclimáticasFigura N°475. Comparación de gastos con fuentes 
energéticas 

 

Figura N°476. Estrategias bioclimáticas 
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Dentro de la Categoría Energía existen criterios y subcriterios para cada grado de 

sostenibilidad de acuerdo con el procedimiento de certificación de proyectos del 

programa MiVivienda Sostenible. 

a) Eficiencia energética 

Se detalla los requisitos de elegibilidad para este criterio (Ver anexo 8). 

• Sistemas de iluminación de bajo consumo  

ü Instalación de iluminación de bajo consumo en áreas comunales. 

ü Instalación de iluminación de bajo consumo en unidades de vivienda. 

ü Instalación de sensores de movimiento en áreas comunales. 

• Instalación de medidas y equipos de bajo consumo. 

ü Instalación de calentadores de agua de bajo consumo centralizado de 

acumulación o de paso (eficientes energéticamente). 

ü Instalación de sistema fotovoltaico para generación de energía eléctrica 

para áreas comunes interiores. 

ü Instalación de sistema fotovoltaico para iluminación de áreas comunes 

exteriores o LED. 

ü Instalación de equipamiento electromecánico de bajo consumo. 

b) Red de gas 

Para este criterio se detalla los requisitos de elegibilidad (Ver anexo 9). 

• Instalación de red de gas natural. 

ü Instalación de calentadores eficientes a gas natural. 

ü Instalación de sistema centralizado de calentamiento de agua a gas natural. 

ü Instalación de red de gas natural. 

4.4.3. Categoría Bioclimática 

La bioclimática es una particularidad importante para lograr el confort de los 

habitantes en donde se diseña ambientes con bienestar integral (lumínico, térmico y 

ventilación). 

(…) no solo permite generar mejores condiciones de confort interior, sino que 

también colabora en la minimización del impacto energético del edificio, 

diferenciándose de los enfoques convencionales, donde el control de las 

condiciones interiores depende de sistemas de acondicionamiento artificiales para 

ventilación, calefacción y refrigeración. El diseño bioclimático, entonces, logra 

una optimización de los recursos principalmente por medio de la morfología, la 
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orientación, los materiales, la configuración, los colores y otras variables de 

diseño. (Maiztegui, 2021) 

 

La Figura 21, muestra el diseño de una estrategia para aprovechar los recursos 

naturales. 

 
Nota. Arquitectura bioclimática en Latinoamérica: Técnicas naturales para economizar 

energía. Maiztegui (2021). 

 

Dentro de la Categoría Bioclimática existen criterios y subcriterios para cada 

grado de sostenibilidad de acuerdo con el procedimiento para la certificación de proyectos 

del programa MiVivienda Sostenible. 

a) Confort térmico de ocupantes 

Para este criterio se detalla los requisitos de elegibilidad (Ver anexo 10). 

• Estrategias bioclimáticas según zonas climáticas 

ü Instalación de tecnologías según estrategia bioclimática apropiada para 

cada zona climática. 

 

 

Figura 21  

Estrategias bioclimáticas 
 

Figura N°494. Materiales sosteniblesFigura N°495. Estrategias bioclimáticas 
 

Figura N°496. Materiales sostenibles 
 

Figura N°497. Residuos de construcción y demoliciónFigura N°498. 
Materiales sosteniblesFigura N°499. Estrategias bioclimáticas 

 

Figura N°500. Materiales sosteniblesFigura N°501. Estrategias bioclimáticas 
 

Figura N°502. Materiales sostenibles 
 

Figura N°503. Residuos de construcción y demoliciónFigura N°504. 
Materiales sostenibles 

 

Figura N°505. Residuos de construcción y demolición 
 

Figura N°506. Ciudad sostenibleFigura N°507. Residuos de construcción y 
demoliciónFigura N°508. Materiales sostenibles 

 

Figura N°509. Residuos de construcción y demoliciónFigura N°510. 
Materiales sosteniblesFigura N°511. Estrategias bioclimáticas 

 

Figura N°512. Materiales sosteniblesFigura N°513. Estrategias bioclimáticas 
 

Figura N°514. Materiales sostenibles 
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4.4.4. Categoría Materiales 

Los materiales empleados en la construcción tienen mucha relevancia en la 

contaminación ambiental, debido a que, en la construcción y también en el uso de las 

edificaciones, generan altos índices de emisiones de CO2 a la atmósfera. Este impacto 

ocasionado por los materiales va desde cuando se procesa el producto, pasando por el 

transporte, puesta en obra hasta su desecho. En la Figura 22, se muestra variedad de 

materiales de construcción que brindan los mismos resultados y tiene un menor impacto 

ambiental. 

 
Nota. Materiales saludables y sostenibles en la construcción de edificios. Serrano (2015). 

 

Dentro de la Categoría Materiales existen criterios y subcriterios para cada grado 

de sostenibilidad de acuerdo con el procedimiento de certificación de proyectos del 

programa MiVivienda Sostenible. 

a) Eco-materiales 

Para este criterio se detalla los requisitos de elegibilidad (Ver anexo 11). 

• Utilización de eco-materiales 

ü Instalación de eco-materiales. 

4.4.5. Categoría Residuos 

Los residuos en la construcción son generados de las distintas tareas como 

construcción, remodelación, demolición, entre otros. Estos deben ser manejados con un 

Figura 22  

Materiales sostenibles 
 

Figura N°520. Residuos de construcción y demoliciónFigura N°521. Materiales 
sostenibles 

 

Figura N°522. Residuos de construcción y demolición 
 

Figura N°523. Ciudad sostenibleFigura N°524. Residuos de construcción y 
demoliciónFigura N°525. Materiales sostenibles 

 

Figura N°526. Residuos de construcción y demoliciónFigura N°527. Materiales 
sostenibles 

 

Figura N°528. Residuos de construcción y demolición 
 

Figura N°529. Ciudad sostenibleFigura N°530. Residuos de construcción y 
demolición 

 

Figura N°531. Ciudad sostenible 
 

Figura N°532. Esquema de localización del proyecto “Los Parques de 
Comas”Figura N°533. Ciudad sostenibleFigura N°534. Residuos de construcción y 
demolición 

 

Figura N°535. Ciudad sostenibleFigura N°536. Residuos de construcción y 
demoliciónFigura N°537. Materiales sostenibles 
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plan de manejo de residuos y reciclaje para disminuir el impacto ambiental negativo. En 

la Figura 23, se muestra el proceso de los residuos dejados por una construcción. 

 
Nota. Residuos de construcción y demolición reciclados para su reutilización. 

Certificados energéticos. Serrano (2015). 

 

Dentro de la Categoría Residuos existen criterios y subcriterios para cada grado 

de sostenibilidad de acuerdo con el procedimiento de certificación de proyectos del 

programa MiVivienda Sostenible. 

a) Gestión de construcción 

Para este criterio se detalla los requisitos de elegibilidad (Ver anexo 12). 

• Plan de reciclaje de construcción 

ü Realización de un Plan de Ampliado de manejo de residuos y reciclaje en 

el proyecto. 

4.4.6. Categoría Sostenibilidad Urbana 

La sostenibilidad urbana busca brindar un buen entorno y calidad de vida a las 

personas, en donde se busca reducir las materias contaminantes y vivir en una zona verde 

que contribuya con el cuidado ambiental. Además, estas medidas proporcionarán un gran 

ahorro energético y también un mejor uso de los materiales desechados (reutilización). 

En la Figura 24, se muestra el modelo de una ciudad sostenible que, a lo largo de su vida 

útil, mantiene y mejora sus procesos sostenibles. 

Figura 23  

Residuos de construcción y demolición 
 

Figura N°546. Ciudad sostenibleFigura N°547. Residuos de construcción y demolición 
 

Figura N°548. Ciudad sostenible 
 

Figura N°549. Esquema de localización del proyecto “Los Parques de Comas”Figura 
N°550. Ciudad sostenibleFigura N°551. Residuos de construcción y demolición 

 

Figura N°552. Ciudad sostenibleFigura N°553. Residuos de construcción y demolición 
 

Figura N°554. Ciudad sostenible 
 

Figura N°555. Esquema de localización del proyecto “Los Parques de Comas”Figura 
N°556. Ciudad sostenible 

 

Figura N°557. Esquema de localización del proyecto “Los Parques de Comas” 
 

Figura N°558. Esquema de lotización del proyecto “Los Parques de Comas”Figura 
N°559. Esquema de localización del proyecto “Los Parques de Comas”Figura N°560. 
Ciudad sostenible 

 

Figura N°561. Esquema de localización del proyecto “Los Parques de Comas”Figura 
N°562. Ciudad sostenibleFigura N°563. Residuos de construcción y demolición 

 

Figura N°564. Ciudad sostenibleFigura N°565. Residuos de construcción y demolición 
 

Figura N°566. Ciudad sostenible 
 

Figura N°567. Esquema de localización del proyecto “Los Parques de Comas”Figura 
N°568. Ciudad sostenibleFigura N°569. Residuos de construcción y demolición 
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Nota. Sostenibilidad urbana. Cerma & Arriaxa (2019). 

 

Dentro de la Categoría Sostenibilidad Urbana existen criterios y subcriterios para 

cada grado de sostenibilidad de acuerdo con el procedimiento de certificación de 

proyectos del programa MiVivienda Sostenible. 

a) Comunicación 

Para este criterio se detalla los requisitos de elegibilidad (Ver anexo 13). 

• Plan de comunicación 

ü Plan Ampliado de Comunicación (Proyecto + Estrategias de ahorro y 

reciclaje). 

ü Instalación de fibra óptica. 

b) Movilidad sostenible  

Para este criterio se detalla los requisitos de elegibilidad (Ver anexo 14). 

• Estacionamientos para movilidad sostenible 

ü Espacio para estacionamiento de movilidad sostenible para propietarios. 

c) Sostenibilidad económica y social  

Para este criterio se detalla los requisitos de elegibilidad (Ver anexo 15). 

• Usos complementarios 

ü Área comercial. 

ü Área para servicio comunal. 

ü Zona de lavado comunal (Lavadoras comunales) 

ü Techo verde y/o biohuerto.  

Figura 24 

Ciudad sostenible 
 

Figura N°572. Esquema de localización del proyecto “Los Parques de Comas”Figura 
N°573. Ciudad sostenible 

 

Figura N°574. Esquema de localización del proyecto “Los Parques de Comas” 
 

Figura N°575. Esquema de lotización del proyecto “Los Parques de Comas”Figura N°576. 
Esquema de localización del proyecto “Los Parques de Comas”Figura N°577. Ciudad 
sostenible 

 

Figura N°578. Esquema de localización del proyecto “Los Parques de Comas”Figura 
N°579. Ciudad sostenible 

 

Figura N°580. Esquema de localización del proyecto “Los Parques de Comas” 
 

Figura N°581. Esquema de lotización del proyecto “Los Parques de Comas”Figura N°582. 
Esquema de localización del proyecto “Los Parques de Comas” 

 

Figura N°583. Esquema de lotización del proyecto “Los Parques de Comas” 
 

Figura N°584. Mapa de ubicación del condominio Los Laureles – 3ra EtapaFigura N°585. 
Esquema de lotización del proyecto “Los Parques de Comas”Figura N°586. Esquema de 
localización del proyecto “Los Parques de Comas” 

 

Figura N°587. Esquema de lotización del proyecto “Los Parques de Comas”Figura N°588. 
Esquema de localización del proyecto “Los Parques de Comas”Figura N°589. Ciudad 
sostenible 

 

Figura N°590. Esquema de localización del proyecto “Los Parques de Comas”Figura 
N°591. Ciudad sostenible 

 

Figura N°592. Esquema de localización del proyecto “Los Parques de Comas” 
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CAPÍTULO 5: PROPUESTA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

5.1. Descripción del proyecto 

Los Parques de Comas es un proyecto ubicado en el Distrito de Comas, Provincia 

de Lima y Departamento de Lima, a la altura del km 13.75 de la Panamericana Norte. La 

propiedad es de la empresa VIVA GyM S.A. cuenta con un terreno de 295,762.66 m2 y 

encierra un perímetro de 3,303.53 ml dividido por las Manzanas A, B, C, D, E, F, G, H e 

I con zonificación Residencial Densidad Alta (RDA) y Comercio Zonal (CZ). 

Este proyecto tiene una Licencia de Habilitación Urbana por Etapas con 

Construcción Simultanea Tipo 5 y se rige bajo los lineamientos técnicos jurídicos 

contenidos en las siguientes normativas: 

• La Ordenanza N°1015 del 20 de abril de 2007 aprueba el reajuste integral de la 

zonificación del uso de suelos de varios distritos incluido Comas (distrito de 

estudio). 

• La Ordenanza N°1415 del 27 de julio de 2020 establece los usos del suelo 

permitidos y aprueba el sistema vial del área correspondiente al Artículo 13 de la 

Ordenanza 1015 -MML. 

• La Ordenanza N°1455 del 9 de noviembre de 2010 reajusta los parámetros 

urbanísticos y edificatorios. 

Las Figuras 25 y 26, muestran al proyecto “Los Parques de Comas” en una vista 

en planta, indicando el área y perímetro y, la lotización del mismo respectivamente. 

 
Nota. Viva GyM (2021). 

Figura 25  

Esquema de localización del proyecto “Los Parques de Comas” 
 

Figura N°598. Esquema de lotización del proyecto “Los Parques de Comas”Figura N°599. 
Esquema de localización del proyecto “Los Parques de Comas” 

 

Figura N°600. Esquema de lotización del proyecto “Los Parques de Comas” 
 

Figura N°601. Mapa de ubicación del condominio Los Laureles – 3ra EtapaFigura N°602. 
Esquema de lotización del proyecto “Los Parques de Comas”Figura N°603. Esquema de 
localización del proyecto “Los Parques de Comas” 

 

Figura N°604. Esquema de lotización del proyecto “Los Parques de Comas”Figura N°605. 
Esquema de localización del proyecto “Los Parques de Comas” 

 

Figura N°606. Esquema de lotización del proyecto “Los Parques de Comas” 
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Nota. Viva GyM (2021). 

 

5.1.1. Ubicación de la edificación 

El condominio Los Laureles 3ra etapa donde está ubicado el edificio N°11 

perteneciente a la Manzana B se encuentra en el distrito de Comas en la Avenida Manuel 

Gonzales Prada N°1201 – 1203. La Figura 27, muestra un pequeño croquis de la 

ubicación del proyecto. 

 
Nota. Google Maps (2022). 

Figura 26  

Esquema de lotización del proyecto “Los Parques de Comas” 
 

Figura N°624. Mapa de ubicación del condominio Los Laureles – 3ra EtapaFigura N°625. 
Esquema de lotización del proyecto “Los Parques de Comas” 

 

Figura N°626. Mapa de ubicación del condominio Los Laureles – 3ra Etapa 
 

Figura N°627. Edificio 11 del condominio Los Laureles, 3ra Etapa, “Los Parques de 
Comas”Figura N°628. Mapa de ubicación del condominio Los Laureles – 3ra EtapaFigura 
N°629. Esquema de lotización del proyecto “Los Parques de Comas” 

 

Figura N°630. Mapa de ubicación del condominio Los Laureles – 3ra EtapaFigura N°631. 
Esquema de lotización del proyecto “Los Parques de Comas” 

 

Figura N°632. Mapa de ubicación del condominio Los Laureles – 3ra Etapa 
 

Figura N°633. Edificio 11 del condominio Los Laureles, 3ra Etapa, “Los Parques de 
Comas”Figura N°634. Mapa de ubicación del condominio Los Laureles – 3ra Etapa 

 

Figura N°635. Edificio 11 del condominio Los Laureles, 3ra Etapa, “Los Parques de 
Comas” 

 

Figura N°636. Lavadero inoxidable de cocina con eco llave en paredFigura N°637. 
Edificio 11 del condominio Los Laureles, 3ra Etapa, “Los Parques de Comas”Figura 
N°638. Mapa de ubicación del condominio Los Laureles – 3ra Etapa 

 

Figura N°639. Edificio 11 del condominio Los Laureles, 3ra Etapa, “Los Parques de 
Comas”Figura N°640. Mapa de ubicación del condominio Los Laureles – 3ra EtapaFigura 
N°641. Esquema de lotización del proyecto “Los Parques de Comas” 

 

Figura N°642. Mapa de ubicación del condominio Los Laureles – 3ra EtapaFigura N°643. 
Esquema de lotización del proyecto “Los Parques de Comas” 

 

Figura N°644. Mapa de ubicación del condominio Los Laureles – 3ra Etapa 
 

Figura 27 

Mapa de ubicación del condominio Los Laureles – 3ra Etapa 
 

Figura N°650. Edificio 11 del condominio Los Laureles, 3ra Etapa, “Los Parques 
de Comas”Figura N°651. Mapa de ubicación del condominio Los Laureles – 3ra 
Etapa 

 

Figura N°652. Edificio 11 del condominio Los Laureles, 3ra Etapa, “Los Parques 
de Comas” 

 

Figura N°653. Lavadero inoxidable de cocina con eco llave en paredFigura N°654. 
Edificio 11 del condominio Los Laureles, 3ra Etapa, “Los Parques de 
Comas”Figura N°655. Mapa de ubicación del condominio Los Laureles – 3ra Etapa 

 

Figura N°656. Edificio 11 del condominio Los Laureles, 3ra Etapa, “Los Parques 
de Comas”Figura N°657. Mapa de ubicación del condominio Los Laureles – 3ra 
Etapa 

 

Figura N°658. Edificio 11 del condominio Los Laureles, 3ra Etapa, “Los Parques 
de Comas” 
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5.1.2. Descripción de la edificación 

La edificación en mención elegida para realizar la investigación de esta tesis es 

un edificio multifamiliar sostenible certificado con el grado III+, la edificación se 

identifica como “Edificio N°11” el cual se encuentra dentro del Condominio Los 

Laureles, 3ra etapa, perteneciente al proyecto Los Parques de Comas ubicado en la 

provincia de Lima, distrito de Comas. En la Figura 28, se muestra la fachada de la 

edificación. 

 
Nota. Elaboración propia. 

 

El proyecto es un edificio multifamiliar de 16 pisos, el cual cuenta con ocho 

departamentos por piso obteniendo así un total de 128 departamentos tipo flat. Las 

características de las viviendas son las siguientes: 

Figura 28  

Edificio 11 del condominio Los Laureles, 3ra Etapa, “Los Parques de Comas” 

 

Figura N°676. Lavadero inoxidable de cocina con eco llave en paredFigura N°677. Edificio 11 
del condominio Los Laureles, 3ra Etapa, “Los Parques de Comas” 

 

Figura N°678. Lavadero inoxidable de cocina con eco llave en pared 
 

Figura N°679. Lavadero de lavandería con eco llave tipo TFigura N°680. Lavadero inoxidable de 
cocina con eco llave en paredFigura N°681. Edificio 11 del condominio Los Laureles, 3ra Etapa, 
“Los Parques de Comas” 

 

Figura N°682. Lavadero inoxidable de cocina con eco llave en paredFigura N°683. Edificio 11 
del condominio Los Laureles, 3ra Etapa, “Los Parques de Comas” 

 

Figura N°684. Lavadero inoxidable de cocina con eco llave en pared 
 

Figura N°685. Lavadero de lavandería con eco llave tipo TFigura N°686. Lavadero inoxidable de 
cocina con eco llave en pared 

 

Figura N°687. Lavadero de lavandería con eco llave tipo T 
 

Figura N°688. Lavatorio de baño con eco llaveFigura N°689. Lavadero de lavandería con eco 
llave tipo TFigura N°690. Lavadero inoxidable de cocina con eco llave en pared 

 

Figura N°691. Lavadero de lavandería con eco llave tipo TFigura N°692. Lavadero inoxidable de 
cocina con eco llave en paredFigura N°693. Edificio 11 del condominio Los Laureles, 3ra Etapa, 
“Los Parques de Comas” 

 



 

53 

• Departamento 01, 04, 05 y 08 cuentan con distribuciones interiores de lavandería, 

cocina, sala, comedor, dormitorio principal, dormitorio secundario, cuarto de uso 

diverso y un baño común. Son 64 departamentos con estas características siendo 

su área de 50.40 m2. 

• Departamento 02, 03, 06 y 07 cuentan con distribuciones interiores de lavandería, 

cocina, sala, comedor, dormitorio principal, dormitorio secundario y un baño 

común. Son 64 departamentos con estas características siendo su área de 50.18 

m2. 

Cabe resaltar que todos los departamentos son brindados con el baño equipado 

por un inodoro, una ducha y un lavamanos, la lavandería está equipada con un lavatorio 

y una terma y la cocina cuenta con un lavadero inoxidable con todos sus implementos 

como griferías o llaves listos para el uso inmediato incluyendo el cerámico en piso y 

parcialmente en pared. Los ambientes como lavandería, cocina, sala, comedor y 

dormitorios de todos los departamentos cuentan con una vista hacia el exterior por lo que 

la iluminación y ventilación son asegurados ya que han sido parte del plan arquitectónico, 

64 de ellos con vistas a la avenida principal y los demás con vistas al interior del 

condominio. Así mismo, cada piso cuenta con una escalera amplia y dos ascensores para 

el uso diario y constante que conectan las áreas comunes desde el primer hasta el último 

piso del edificio. 

5.1.3. Datos arquitectónicos 

ü Área del terreno (3ra etapa): 8612.74 m2 

ü Área techada de la torre N°11: 472.67 m2 

ü Frente: Calle 3 con 104.44 ml  

ü Derecha: Av. M Gonzales con 92.86 ml 

ü Izquierda: Psje 8, Parque 8, Lote 4 con 28.81 ml con 43.04 ml, 24.32 ml, 11.43 

ml, 4.85 ml. 33.53 ml, con 37.24 ml. 

ü Fondo: Lote 2 con 106.12 ml. 

 

5.2. Aplicación de criterios de sostenibilidad requeridos 

Se aplicaron los criterios y requisitos de sostenibilidad para la Certificación del 

Bono Verde al edificio multifamiliar N°11 del condominio Los Laureles – Etapa 3, en 

donde se establecieron las diferencias técnicas y monetarias con respecto a una 

edificación multifamiliar convencional. 
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5.2.1. Consumo racional de agua 

En el edificio multifamiliar N°11 del condominio Los Laureles – Etapa 3, se 

emplearon equipos hidrosanitarios de bajo consumo y sistemas de medición. Los equipos 

seleccionados para el proyecto son los siguientes: 

Grifería de lavaderos de bajo consumo 

La grifería seleccionada fue un modelo mono comando con eco llave que tiene 

incorporada un aireador que produce flujos con chorros de aire que disminuyen el 

consumo de agua. Este aparato cuenta con el Sello de Producto Ahorrador de Sedapal, lo 

cual demuestra su eficacia ya que trabaja con un mínimo caudal de 8 litros/min en 1.4 

kg/cm2. La Figura 29, muestra la grifería en mención. 

 
Nota. Tramontina y Trébol (2022). 

 

Asimismo, para el lavadero de lavandería se tuvo una eco llave tipo T que trabaja 

con un caudal de 8 litro/min en 1.4 kg/cm2. La Figura 30, muestra el lavadero en mención. 

 
Nota. Trébol (2022). 

Figura 29 

Lavadero inoxidable de cocina con eco llave en pared 
 

Figura N°702. Lavadero de lavandería con eco llave tipo TFigura N°703. 
Lavadero inoxidable de cocina con eco llave en pared 

 

Figura N°704. Lavadero de lavandería con eco llave tipo T 
 

Figura N°705. Lavatorio de baño con eco llaveFigura N°706. Lavadero de 
lavandería con eco llave tipo TFigura N°707. Lavadero inoxidable de cocina 
con eco llave en pared 

 

Figura N°708. Lavadero de lavandería con eco llave tipo TFigura N°709. 
Lavadero inoxidable de cocina con eco llave en pared 

 

Figura N°710. Lavadero de lavandería con eco llave tipo T 
 

Figura N°711. Lavatorio de baño con eco llaveFigura N°712. Lavadero de 
lavandería con eco llave tipo T 

 

Figura N°713. Lavatorio de baño con eco llave 
 

Figura N°714. Ducha mezcladora con eco llavesFigura N°715. Lavatorio de 
baño con eco llaveFigura N°716. Lavadero de lavandería con eco llave tipo 
T 

 

Figura 30  

Lavadero de lavandería con eco llave tipo T 
 

Figura N°728. Lavatorio de baño con eco llaveFigura N°729. Lavadero de 
lavandería con eco llave tipo T 

 

Figura N°730. Lavatorio de baño con eco llave 
 

Figura N°731. Ducha mezcladora con eco llavesFigura N°732. Lavatorio 
de baño con eco llaveFigura N°733. Lavadero de lavandería con eco llave 
tipo T 

 

Figura N°734. Lavatorio de baño con eco llaveFigura N°735. Lavadero de 
lavandería con eco llave tipo T 
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Grifería de lavatorios de bajo consumo 

La grifería seleccionada fue un modelo mono comando con eco llave que incluye 

un aireador para disminuir el consumo de agua, cumpliendo así con las exigencias para 

la certificación. Este aparato cuenta con el Sello de Producto Ahorrador de Sedapal y 

trabaja con un caudal mínimo de 4 litros/min en 1 kg/cm2. La Figura 31, muestra el 

lavatorio en mención. 

 
Nota. Trébol (2022). 

 

Grifería de ducha de bajo consumo 

La grifería seleccionada fue una mezcladora con eco llaves con aireador 

incorporado, permitiendo así el ahorro de agua. Además, cuenta con el Sello de Producto 

Ahorrador de Sedapal, y trabaja con un caudal de 7 litros/min a 1.65 kg/cm2. La Figura 

32, muestra la grifería de ducha en mención. 

 
Nota. Trébol (2022). 

Figura 31 

Lavatorio de baño con eco llave 
Figura N°754. Ducha mezcladora con eco llavesFigura N°755. 
Lavatorio de baño con eco llave 

 

Figura N°756. Ducha mezcladora con eco llaves 
 

Figura N°757. Inodoro Compact con estanque, asiento, anillo y 
tapaFigura N°758. Ducha mezcladora con eco llavesFigura N°759. 
Lavatorio de baño con eco llave 

 

Figura N°760. Ducha mezcladora con eco llavesFigura N°761. 
Lavatorio de baño con eco llave 

 

Figura N°762. Ducha mezcladora con eco llaves 
 

Figura N°763. Inodoro Compact con estanque, asiento, anillo y 
tapaFigura N°764. Ducha mezcladora con eco llaves 

 

Figura N°765. Inodoro Compact con estanque, asiento, anillo y tapa 
 

Figura N°766. Cisterna de aguaFigura N°767. Inodoro Compact con 
estanque, asiento, anillo y tapaFigura N°768. Ducha mezcladora 
con eco llaves 

 

Figura N°769. Inodoro Compact con estanque, asiento, anillo y 
tapaFigura N°770. Ducha mezcladora con eco llavesFigura N°771. 
Lavatorio de baño con eco llave 

 

Figura N°772. Ducha mezcladora con eco llavesFigura N°773. 
Lavatorio de baño con eco llave 

Figura 32  

Ducha mezcladora con eco llaves 
 

Figura N°780. Inodoro Compact con estanque, asiento, anillo y 
tapaFigura N°781. Ducha mezcladora con eco llaves 

 

Figura N°782. Inodoro Compact con estanque, asiento, anillo y tapa 
 

Figura N°783. Cisterna de aguaFigura N°784. Inodoro Compact con 
estanque, asiento, anillo y tapaFigura N°785. Ducha mezcladora con 
eco llaves 

 

Figura N°786. Inodoro Compact con estanque, asiento, anillo y 
tapaFigura N°787. Ducha mezcladora con eco llaves 
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Inodoros de bajo consumo 

El sanitario propuesto consta de dos piezas taza-tanque, de aro abierto y redondo 

de salida horizontal. Cuenta con válvulas y herrajes antisifón con certificación 

internacional, certificación de alta eficiencia y los requerimientos de Sedapal. Tiene un 

consumo de 4.8 litros por funcionamiento, el cual disminuye el consumo de agua y evita 

el consumo excesivo. La Figura 33, muestra el inodoro en mención. 

 
Nota. Trébol (2022). 

 

Instalación de cisterna de agua 

Al ser un edificio multifamiliar de 16 pisos, se tendrá un cuarto de cisternas donde 

el agua de la red pública de Sedapal llegará a un macro medidor que distribuirá agua a la 

cisterna y luego las bombas de impulsión distribuirán el agua a todos los departamentos. 

La Figura 34, muestra la cisterna de agua en mención y un corte de sus redes de 

instalación. 

Figura 33  

Inodoro Compact con estanque, asiento, anillo y tapa 
 

Figura N°806. Cisterna de aguaFigura N°807. Inodoro Compact con estanque, 
asiento, anillo y tapa 

 

Figura N°808. Cisterna de agua 
 

Figura N°809. Aspersor de aguaFigura N°810. Cisterna de aguaFigura N°811. 
Inodoro Compact con estanque, asiento, anillo y tapa 

 

Figura N°812. Cisterna de aguaFigura N°813. Inodoro Compact con estanque, 
asiento, anillo y tapa 

 

Figura N°814. Cisterna de agua 
 

Figura N°815. Aspersor de aguaFigura N°816. Cisterna de agua 
 

Figura N°817. Aspersor de agua 
 

Figura N°818. Medidor de agua, tipo chorro múltiple DN20Figura N°819. 
Aspersor de aguaFigura N°820. Cisterna de agua 

 

Figura N°821. Aspersor de aguaFigura N°822. Cisterna de aguaFigura N°823. 
Inodoro Compact con estanque, asiento, anillo y tapa 

 

Figura N°824. Cisterna de aguaFigura N°825. Inodoro Compact con estanque, 
asiento, anillo y tapa 
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Nota. Permaflex (2022). 

 

Instalación de sistemas de riego tecnificado para áreas verdes 

Se colocaron aspersores de riego para las áreas verdes las cuales funcionarán con 

agua residual de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Grises. Se las distribuirá 

en las áreas exteriores de la edificación sostenible. La Figura 35, muestra el sistema de 

riego por aspersores en mención. 

 
Nota. EcoArquitect (2020). 

 

 

Figura 34 

Cisterna de agua 
 

Figura N°832. Aspersor de aguaFigura N°833. Cisterna de agua 
 

Figura N°834. Aspersor de agua 
 

Figura N°835. Medidor de agua, tipo chorro múltiple DN20Figura N°836. Aspersor de 
aguaFigura N°837. Cisterna de agua 

 

Figura N°838. Aspersor de aguaFigura N°839. Cisterna de agua 
 

Figura N°840. Aspersor de agua 
 

Figura N°841. Medidor de agua, tipo chorro múltiple DN20Figura N°842. Aspersor de 
agua 

 

Figura N°843. Medidor de agua, tipo chorro múltiple DN20 

 

Figura N°844. Referencia de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales GrisesFigura 
N°845. Medidor de agua, tipo chorro múltiple DN20Figura N°846. Aspersor de agua 

 

Figura N°847. Medidor de agua, tipo chorro múltiple DN20Figura N°848. Aspersor de 
aguaFigura N°849. Cisterna de agua 

 

Figura N°850. Aspersor de aguaFigura N°851. Cisterna de agua 
 

Figura N°852. Aspersor de agua 
 

Figura N°853. Medidor de agua, tipo chorro múltiple DN20Figura N°854. Aspersor de 
aguaFigura N°855. Cisterna de agua 

 

Figura 35  

Aspersor de agua 

 

Figura N°858. Medidor de agua, tipo chorro múltiple 
DN20Figura N°859. Aspersor de agua 

 

Figura N°860. Medidor de agua, tipo chorro múltiple DN20 

 

Figura N°861. Referencia de Planta de Tratamiento de Aguas 
Residuales GrisesFigura N°862. Medidor de agua, tipo chorro 
múltiple DN20Figura N°863. Aspersor de agua 

 

Figura N°864. Medidor de agua, tipo chorro múltiple 
DN20Figura N°865. Aspersor de agua 

 

Figura N°866. Medidor de agua, tipo chorro múltiple DN20 

 

Figura N°867. Referencia de Planta de Tratamiento de Aguas 
Residuales GrisesFigura N°868. Medidor de agua, tipo chorro 



 

58 

Instalación de medidores o contómetros independientes 

Se colocaron medidores para cada departamento, los cuales son de tipo chorro 

múltiple con transmisión magnética sin piñones en contacto con el agua (diseño especial 

para trabajar con agua tratada y agua con sólidos en suspensión). Además, cuentan con la 

certificación Indecopi. La Figura 36, muestra el medidor de agua en mención. 

 
Nota. Industrias Triveca S.A.C (2013). 

 

5.2.2. Reutilización de agua 

Se realizó el Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales Grises para el 

condominio Los Laureles – Etapa 3, cumpliendo con la normatividad y estándares 

internacionales. 

Instalación de planta de tratamiento de aguas residuales u otro sistema de 

tratamiento para riego de áreas verdes 

El proyecto construyó la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Grises, la 

cual está compuesta por dos pozas subterráneas que procesan el agua utilizada solo de las 

duchas. Finalmente, estas aguas son para el riego de las áreas verdes y de los Humedales 

Artificiales de flujo vertical hechos con geomembranas de impermeabilización y material 

filtrante. Las Figuras 37 y 38, muestran el sistema de la PTAR que permite la reutilización 

del agua que posteriormente se utilizará en riego de áreas verde o humeadales. 

 

 

Figura 36 

Medidor de agua, tipo chorro múltiple DN20 
 

Figura N°884. Referencia de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 
GrisesFigura N°885. Medidor de agua, tipo chorro múltiple DN20 

 

Figura N°886. Referencia de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 
Grises 

 

Figura N°887. Humedales Artificiales y sistema de redFigura N°888. 
Referencia de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales GrisesFigura 
N°889. Medidor de agua, tipo chorro múltiple DN20 

 

Figura N°890. Referencia de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 
GrisesFigura N°891. Medidor de agua, tipo chorro múltiple DN20 

 

Figura N°892. Referencia de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 
Grises 

 

Figura N°893. Humedales Artificiales y sistema de redFigura N°894. 
Referencia de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Grises 

 

Figura N°895. Humedales Artificiales y sistema de red 
 

Figura N°896. Panel LED Redondo adosable E-LightFigura N°897. 
Humedales Artificiales y sistema de redFigura N°898. Referencia de Planta 
de Tratamiento de Aguas Residuales Grises 

 

Figura N°899. Humedales Artificiales y sistema de redFigura N°900. 
Referencia de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales GrisesFigura 
N°901. Medidor de agua, tipo chorro múltiple DN20 
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Nota. Synertech (2022). 

 

 
Nota. EcoProjet y Viva GyM (2017). 

 

5.2.3. Eficiencia energética 

En el edificio multifamiliar N°11 del condominio Los Laureles – Etapa 3, se 

emplearon sistemas de iluminación de bajo consumo e instalación de medidas y equipos 

de bajo consumo. Los equipos seleccionados para el proyecto son los siguientes: 

Instalación de iluminación de bajo consumo en áreas comunales y unidades de 

vivienda 

Las iluminarias seleccionadas y mostradas en las Figuras 39 y 40, fueron paneles 

LED de forma redonda y adosable para las viviendas, los cuales están certificados 

Figura 37  

Referencia de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Grises 
 

Figura N°910. Humedales Artificiales y sistema de redFigura N°911. Referencia de Planta de 
Tratamiento de Aguas Residuales Grises 

 

Figura N°912. Humedales Artificiales y sistema de red 
 

Figura N°913. Panel LED Redondo adosable E-LightFigura N°914. Humedales Artificiales y 
sistema de redFigura N°915. Referencia de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Grises 

 

Figura N°916. Humedales Artificiales y sistema de redFigura N°917. Referencia de Planta de 
Tratamiento de Aguas Residuales Grises 

 

Figura N°918. Humedales Artificiales y sistema de red 
 

Figura N°919. Panel LED Redondo adosable E-LightFigura N°920. Humedales Artificiales y 
sistema de red 

 

Figura N°921. Panel LED Redondo adosable E-Light 
 

Figura N°922. Luminaria LED tipo tortugaFigura N°923. Panel LED Redondo adosable E-
LightFigura N°924. Humedales Artificiales y sistema de red 

 

Figura N°925. Panel LED Redondo adosable E-LightFigura N°926. Humedales Artificiales y 
sistema de redFigura N°927. Referencia de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Grises 

 

Figura N°928. Humedales Artificiales y sistema de redFigura N°929. Referencia de Planta de 
Tratamiento de Aguas Residuales Grises 

 

Figura N°930. Humedales Artificiales y sistema de red 
 

Figura N°931. Panel LED Redondo adosable E-LightFigura N°932. Humedales Artificiales y 
sistema de redFigura N°933. Referencia de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Grises 

Figura 38  

Humedales Artificiales y sistema de red 
 

Figura N°936. Panel LED Redondo adosable E-LightFigura N°937. Humedales 
Artificiales y sistema de red 

 

Figura N°938. Panel LED Redondo adosable E-Light 
 

Figura N°939. Luminaria LED tipo tortugaFigura N°940. Panel LED Redondo adosable 
E-LightFigura N°941. Humedales Artificiales y sistema de red 

 

Figura N°942. Panel LED Redondo adosable E-LightFigura N°943. Humedales 
Artificiales y sistema de red 

 

Figura N°944. Panel LED Redondo adosable E-Light 
 

Figura N°945. Luminaria LED tipo tortugaFigura N°946. Panel LED Redondo adosable 
E-Light 

 

Figura N°947. Luminaria LED tipo tortuga 
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internacionalmente con los estándares que permiten cumplir sus funciones de manera 

eficiente. Además, se instalaron luminarias LED mostradas en las Figuras 41 y 42 para 

las distintas áreas comunes como farolas, luces de emergencia, etc. 

 

 
Nota. Jelco (2021). 

 

 
Nota. Consultoría en Ingeniería y Mantenimiento General SAC (2021).  

 

 
Nota. Electro Corrales (2021). 

Figura 39  

Panel LED Redondo adosable E-Light 

 

Figura N°962. Luminaria LED tipo tortugaFigura N°963. 
Panel LED Redondo adosable E-Light 

 

Figura N°964. Luminaria LED tipo tortuga 
 

Figura N°965. Luz de emergencia 2 faros LEDFigura N°966. 
Luminaria LED tipo tortugaFigura N°967. Panel LED 
Redondo adosable E-Light 

 

Figura N°968. Luminaria LED tipo tortugaFigura N°969. 
Panel LED Redondo adosable E-Light 

 

Figura N°970. Luminaria LED tipo tortuga 
 

Figura N°971. Luz de emergencia 2 faros LEDFigura N°972. 
Luminaria LED tipo tortuga 

 

Figura N°973. Luz de emergencia 2 faros LED 
 

Figura N°974. Farolas E-35 con base y equipo a vaporFigura 
N°975. Luz de emergencia 2 faros LEDFigura N°976. 
Luminaria LED tipo tortuga 

 

Figura N°977. Luz de emergencia 2 faros LEDFigura N°978. 
Luminaria LED tipo tortugaFigura N°979. Panel LED 
Redondo adosable E-Light 

 

Figura N°980. Luminaria LED tipo tortugaFigura N°981. 
Panel LED Redondo adosable E-Light 

 

Figura 40 

Luminaria LED tipo tortuga 

 

Figura N°988. Luz de emergencia 2 faros LEDFigura N°989. 
Luminaria LED tipo tortuga 

 

Figura N°990. Luz de emergencia 2 faros LED 
 

Figura N°991. Farolas E-35 con base y equipo a vaporFigura N°992. 
Luz de emergencia 2 faros LEDFigura N°993. Luminaria LED tipo 
tortuga 

 

Figura N°994. Luz de emergencia 2 faros LEDFigura N°995. 
Luminaria LED tipo tortuga 

 

Figura N°996. Luz de emergencia 2 faros LED 
 

Figura N°997. Farolas E-35 con base y equipo a vaporFigura N°998. 
Luz de emergencia 2 faros LED 

 

Figura N°999. Farolas E-35 con base y equipo a vapor 
 

Figura 41  

Luz de emergencia 2 faros LED 

 

Figura N°1014. Farolas E-35 con base y equipo a 
vaporFigura N°1015. Luz de emergencia 2 faros LED 

 

Figura N°1016. Farolas E-35 con base y equipo a vapor 
 

Figura N°1017. Sensor de movimiento 360°Figura N°1018. 
Farolas E-35 con base y equipo a vaporFigura N°1019. Luz 
de emergencia 2 faros LED 

 

Figura N°1020. Farolas E-35 con base y equipo a 
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Nota. Electro Corrales (2021).  

 

Instalación de sensores de movimiento en áreas comunales 

Se colocaron sensores de movimiento en áreas transitables como escaleras, 

pasillos, los cuales funcionan de noche y cuenta con indicadores LED con ahorrador de 

energía. La Figura 43, muestra el sensor de movimiento en mención. 

 

 
Nota. Opalux (2021). 

 

Instalación de equipamiento electromecánico de bajo consumo 

La edificación usará electrobombas para distribuir agua de las cisternas a los 

departamentos. Esta agua vendrá de la red pública de Sedapal. El aparato seleccionado 

fue una electrobomba vertical de acero inoxidable y velocidad constante de modelo 

MULTi-V PN25. La Figura 44, muestra la electrobomba en mención. 

 

Figura 42  

Farolas E-35 con base y equipo a vapor 
 

Figura N°1040. Sensor de movimiento 360°Figura N°1041. Farolas E-
35 con base y equipo a vapor 

 

Figura N°1042. Sensor de movimiento 360° 
 

Figura N°1043. ElectrobombaFigura N°1044. Sensor de movimiento 
360°Figura N°1045. Farolas E-35 con base y equipo a vapor 

 

Figura N°1046. Sensor de movimiento 360°Figura N°1047. Farolas E-
35 con base y equipo a vapor 

 

Figura N°1048. Sensor de movimiento 360° 
 

Figura N°1049. ElectrobombaFigura N°1050. Sensor de movimiento 
360° 

 

Figura N°1051. Electrobomba 
 

Figura N°1052. Ascensor de pasajerosFigura N°1053. 
ElectrobombaFigura N°1054. Sensor de movimiento 360° 

 

Figura N°1055. ElectrobombaFigura N°1056. Sensor de movimiento 
360°Figura N°1057. Farolas E-35 con base y equipo a vapor 

 

Figura N°1058. Sensor de movimiento 360°Figura N°1059. Farolas E-
35 con base y equipo a vapor 

 

Figura N°1060. Sensor de movimiento 360° 
 

Figura N°1061. ElectrobombaFigura N°1062. Sensor de movimiento 
360°Figura N°1063. Farolas E-35 con base y equipo a vapor 

Figura 43 

Sensor de movimiento 360° 
 

Figura N°1066. ElectrobombaFigura N°1067. 
Sensor de movimiento 360° 

 

Figura N°1068. Electrobomba 
 

Figura N°1069. Ascensor de pasajerosFigura 
N°1070. ElectrobombaFigura N°1071. Sensor de 
movimiento 360° 

 

Figura N°1072. ElectrobombaFigura N°1073. 
Sensor de movimiento 360° 

 

Figura N°1074. Electrobomba 
 

Figura N°1075. Ascensor de pasajerosFigura 
N°1076. Electrobomba 
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Nota. Pentair (2021). 

 

Se implementarán dos ascensores con todos los certificados de operatividad y 

mantenimientos requeridos para garantizar la seguridad de los usuarios, además de su 

funcionamiento eficiente y eco amigable. La Figura 45, muestra los ascensores en 

mención. 

 

 
Nota. Ascensores Powertech (2021). 

Figura 44  

Electrobomba 
 

Figura N°1092. Ascensor de pasajerosFigura 
N°1093. Electrobomba 

 

Figura N°1094. Ascensor de pasajeros 
 

Figura N°1095. Línea individual interna de 
red de gas naturalFigura N°1096. Ascensor de 
pasajerosFigura N°1097. Electrobomba 

 

Figura N°1098. Ascensor de pasajerosFigura 
N°1099. Electrobomba 

 

Figura N°1100. Ascensor de pasajeros 
 

Figura N°1101. Línea individual interna de 
red de gas naturalFigura N°1102. Ascensor de 
pasajeros 

 

Figura N°1103. Línea individual interna de 
red de gas natural 

 

Figura N°1104. Terma a gas naturalFigura 
N°1105. Línea individual interna de red de 
gas naturalFigura N°1106. Ascensor de 
pasajeros 

 

Figura N°1107. Línea individual interna de 
red de gas naturalFigura N°1108. Ascensor de 
pasajerosFigura N°1109. Electrobomba 

 

Figura N°1110. Ascensor de pasajerosFigura 
N°1111. Electrobomba 

 

Figura N°1112. Ascensor de pasajeros 

Figura 45  

Ascensor de pasajeros 

 

Figura N°1118. Línea individual interna de 
red de gas naturalFigura N°1119. Ascensor 
de pasajeros 

 

Figura N°1120. Línea individual interna de 
red de gas natural 

 

Figura N°1121. Terma a gas naturalFigura 
N°1122. Línea individual interna de red de 
gas naturalFigura N°1123. Ascensor de 
pasajeros 

 

Figura N°1124. Línea individual interna de 
red de gas naturalFigura N°1125. Ascensor 
de pasajeros 
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5.2.4. Red de gas 

En el edificio multifamiliar N°11 del condominio Los Laureles – Etapa 3, se 

emplearon instalaciones de red de gas natural. Los equipos seleccionados para el proyecto 

son los siguientes: 

Instalación de red de gas natural 

Se realizó el tendido de redes para el suministro de gas natural a los 128 

departamentos de la edificación. El gas natural abastecerá a los calentadores de paso Tipo 

A y cocinas, siendo opcional la activación del suministro de gas para estos equipos. La 

Figura 46, muestra la red de gas natural de la edificación. 

 
Nota. Comercializadora S&E Perú SAC (2021). 

 

Instalación de calentadores eficientes a gas natural 

Se colocaron termas empotradas con conexión a gas natural con grifería 

monocomando de calentador Tipo A y con una capacidad de 5.5 lt/min. Tienen encendido 

automático y trabajan con baja presión de agua. La Figura 47, muestra la terma a gas 

natural en mención. 

 

Figura 46  

Línea individual interna de red de gas natural 
 

Figura N°1144. Terma a gas naturalFigura N°1145. Línea individual interna de red de gas 
natural 

 

Figura N°1146. Terma a gas natural 
 

Figura N°1147. Cocina a gas naturalFigura N°1148. Terma a gas naturalFigura N°1149. 
Línea individual interna de red de gas natural 

 

Figura N°1150. Terma a gas naturalFigura N°1151. Línea individual interna de red de gas 
natural 

 

Figura N°1152. Terma a gas natural 
 

Figura N°1153. Cocina a gas naturalFigura N°1154. Terma a gas natural 
 

Figura N°1155. Cocina a gas natural 
 

Figura N°1156. Transmisión térmica vidrio templado con marco de aluminioFigura N°1157. 
Cocina a gas naturalFigura N°1158. Terma a gas natural 

 

Figura N°1159. Cocina a gas naturalFigura N°1160. Terma a gas naturalFigura N°1161. 
Línea individual interna de red de gas natural 
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Nota. Gas Center (2018). 

Cocina a gas natural 

Se proporcionaron cocinas a gas natural marca “Sole” a todas las viviendas. Estas 

cocinas son de tipo pie varadero 60 cm con una capacidad de horno de 69 L y de 

encendido eléctrico. La Figura 48, muestra la cocina a gas natural en mención. 

 

 
Nota. Comercializadora S&E (2021). 

Figura 47 

Terma a gas natural 
 

Figura N°1170. Cocina a gas 
naturalFigura N°1171. Terma a gas 
natural 

 

Figura N°1172. Cocina a gas natural 
 

Figura N°1173. Transmisión térmica 
vidrio templado con marco de 
aluminioFigura N°1174. Cocina a gas 
naturalFigura N°1175. Terma a gas 
natural 

 

Figura N°1176. Cocina a gas 
naturalFigura N°1177. Terma a gas 
natural 

 

Figura N°1178. Cocina a gas natural 
 

Figura N°1179. Transmisión térmica 
vidrio templado con marco de 
aluminioFigura N°1180. Cocina a gas 
natural 

 

Figura N°1181. Transmisión térmica 
vidrio templado con marco de aluminio 

 

Figura N°1182. Ventilación natural en 
edificaciónFigura N°1183. Transmisión 
térmica vidrio templado con marco de 
aluminioFigura N°1184. Cocina a gas 
natural 

 

Figura N°1185. Transmisión térmica 
vidrio templado con marco de 
aluminioFigura N°1186. Cocina a gas 
naturalFigura N°1187. Terma a gas 
natural 

 

Figura 48 

Cocina a gas natural 
 

Figura N°1196. Transmisión térmica vidrio 
templado con marco de aluminioFigura 
N°1197. Cocina a gas natural 

 

Figura N°1198. Transmisión térmica vidrio 
templado con marco de aluminio 

 

Figura N°1199. Ventilación natural en 
edificaciónFigura N°1200. Transmisión 
térmica vidrio templado con marco de 
aluminioFigura N°1201. Cocina a gas 
natural 

 

Figura N°1202. Transmisión térmica vidrio 
templado con marco de aluminioFigura 
N°1203. Cocina a gas natural 
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5.2.5. Confort térmico de ocupantes 

En el edificio multifamiliar N°11 del condominio Los Laureles – Etapa 3, se 

emplearon estrategias priorizadas por zona climática. La edificación se ubica en Lima, 

distrito de Comas, por lo tanto, se aplicarán las estrategias, para un litoral subtropical en 

zona norte, indicadas en el procedimiento de certificación del Programa MiVivienda 

Sostenible. 

Instalación de tecnologías según estrategia bioclimática apropiada para cada Zona 

Climática 

a) Reducción de la ganancia inmediata de calor por radiación solar  

El uso de ventanas instaladas en el edificio como parte del material del proyecto 

son de alta conductividad, el valor de transmitancia térmica es de 5.69 W/m2°K 

provocando ganancias y pérdidas de calor, es decir que ganan calor si están expuestos a 

radiación solar o pierden este calor mediante procesos de convección (ventilación 

natural). La Figura 49, muestra las características térmicas del vidrio.

 
Nota. Viva GYM (2022). 

 

b) Fomentar ventilación natural 

Todos los departamentos del edificio están correctamente distribuidos por lo que 

el paso de una ventilación natural es asegurado en horario diurno y nocturno manteniendo 

así una mejor calidad de vida de los propietarios al interior de sus viviendas y evitando 

un consumo mayor o excesivo de la energía. La Figura 50, muestra la ruta de ventilación 

natural en una edicicación con arquitectura sostenible. 

 

 

 

 

Figura 49 

Transmisión térmica vidrio templado con marco de aluminio 
 

Figura N°1222. Ventilación natural en edificaciónFigura N°1223. Transmisión térmica vidrio 
templado con marco de aluminio 

 

Figura N°1224. Ventilación natural en edificación 
 

Figura N°1225. Cemento SolFigura N°1226. Ventilación natural en edificaciónFigura N°1227. 
Transmisión térmica vidrio templado con marco de aluminio 

 

Figura N°1228. Ventilación natural en edificaciónFigura N°1229. Transmisión térmica vidrio 
templado con marco de aluminio 

 

Figura N°1230. Ventilación natural en edificación 
 

Figura N°1231. Cemento SolFigura N°1232. Ventilación natural en edificación 
 

Figura N°1233. Cemento Sol 
 

Figura N°1234. Barras de acero corrugadasFigura N°1235. Cemento SolFigura N°1236. 
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Nota. Arquitectura Pura (2022). 

 

5.2.6. Eco-materiales 

Según los requisitos para certificarse con grado III, en el edificio multifamiliar 

N°11 del condominio Los Laureles – Etapa 3, emplearon materiales de bajo impacto 

ambiental durante la construcción del proyecto en el 100% de las partidas constructivas 

seleccionadas. 

• Instalación de eco-materiales 

Se utilizaron materiales con certificación ambiental para la construcción del 

edificio. Los materiales usados corresponden al cemento y el acero. 

a) Cemento: 

El proyecto usa Cemento Sol de UNACEM con Certificación ISO 

14001:2015 para las siguientes partidas: 

ü Elaboración de concreto para estructuras. 

ü Reparación de muros después del desencofrado. 

ü Vestidura de derrames en vanos de puertas y ventanas. 

ü Solaqueo de fachadas. 

ü Resane de pisos. 

ü Tabiquería armada de bloques de concreto 

 

 

 

Figura 50 

Ventilación natural en edificación 
 

Figura N°1248. Cemento SolFigura N°1249. Ventilación natural en edificación 
 

Figura N°1250. Cemento Sol 
 

Figura N°1251. Barras de acero corrugadasFigura N°1252. Cemento SolFigura 
N°1253. Ventilación natural en edificación 

 

Figura N°1254. Cemento SolFigura N°1255. Ventilación natural en edificación 
 

Figura N°1256. Cemento Sol 
 

Figura N°1257. Barras de acero corrugadasFigura N°1258. Cemento Sol 
 

Figura N°1259. Barras de acero corrugadas 
 

Figura N°1260. Revestimiento de piso y paredFigura N°1261. Barras de acero 
corrugadasFigura N°1262. Cemento Sol 

 

Figura N°1263. Barras de acero corrugadasFigura N°1264. Cemento SolFigura 
N°1265. Ventilación natural en edificación 

 

Figura N°1266. Cemento SolFigura N°1267. Ventilación natural en edificación 
 

Figura N°1268. Cemento Sol 
 

Figura N°1269. Barras de acero corrugadasFigura N°1270. Cemento SolFigura 
N°1271. Ventilación natural en edificación 

 

Figura N°1272. Cemento SolFigura N°1273. Ventilación natural en edificación 
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En la Figura 51, se muestra el cemento utilizado. 

 

 
Nota. Ficha técnica Cemento Sol. UNACEM (2022). 

 

b) Acero: 

El proyecto usa Acero Corrugado en Barras de SIDERPERU con Certificación 

ISO 14001:2015 para las siguientes partidas: 

ü Habilitación y colocación de acero para muros y losas. 

ü Tabiquería armada de bloques de concreto. 

 

En la Figura 52, se muestra el acero utilizado. 

 
Nota. Ficha técnica Barras de Construcción SIDERPERU (2019). 

Figura 51 

Cemento Sol 
 

Figura N°1274. Barras de acero 
corrugadasFigura N°1275. Cemento 
Sol 

 

Figura N°1276. Barras de acero 
corrugadas 

 

Figura N°1277. Revestimiento de piso 
y paredFigura N°1278. Barras de 
acero corrugadasFigura N°1279. 
Cemento Sol 

 

Figura N°1280. Barras de acero 
corrugadasFigura N°1281. Cemento 
Sol 

 

Figura N°1282. Barras de acero 
corrugadas 

 

Figura N°1283. Revestimiento de piso 
y paredFigura N°1284. Barras de 
acero corrugadas 

 

Figura N°1285. Revestimiento de piso 
y pared 

 

Figura N°1286. Carpintería de 
aluminios y cristalesFigura N°1287. 
Revestimiento de piso y paredFigura 
N°1288. Barras de acero corrugadas 

 

Figura N°1289. Revestimiento de piso 
y paredFigura N°1290. Barras de 
acero corrugadasFigura N°1291. 
Cemento Sol 

 

Figura 52 

Barras de acero corrugadas 
 

Figura N°1300. Revestimiento de piso y paredFigura 
N°1301. Barras de acero corrugadas 

 

Figura N°1302. Revestimiento de piso y pared 
 

Figura N°1303. Carpintería de aluminios y 
cristalesFigura N°1304. Revestimiento de piso y 
paredFigura N°1305. Barras de acero corrugadas 

 

Figura N°1306. Revestimiento de piso y paredFigura 
N°1307. Barras de acero corrugadas 
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c) Revestimiento de piso y pared 

Dentro de la partida también está incluido los enchapes, donde se usa el 

pegamento blanco extrafuerte provisto por WEBER. El cual se aplica en: 

ü Zócalo en pared 

ü Zócalo en pisos 

ü Contrazócalos 

ü Sardineles en duchas 

ü Poyos sanitarios 

 

En la Figura 53, se muestra el tipo de revestimiento utilizado. 

 
Nota. Sodimac (2022). 

 

d) Carpintería de aluminio y cristales 

Contempla todas las instalaciones de ventanas y mampara, así como las rejillas de 

ventilación en las fachadas de los edificios. Estas son instaladas y provistas por 

AGV. Estos elementos están compuestos por: 

ü Vidrios 

ü Perfiles de aluminio 

ü Felpas 

ü Silicona 

ü Cerrojos 

Figura 53 

Revestimiento de piso y pared 
 

Figura N°1326. Carpintería de aluminios y cristalesFigura N°1327. 
Revestimiento de piso y pared 

 

Figura N°1328. Carpintería de aluminios y cristales 
 

Figura N°1329. Tabiquería livianaFigura N°1330. Carpintería de 
aluminios y cristalesFigura N°1331. Revestimiento de piso y pared 

 

Figura N°1332. Carpintería de aluminios y cristalesFigura N°1333. 
Revestimiento de piso y pared 

 

Figura N°1334. Carpintería de aluminios y cristales 
 

Figura N°1335. Tabiquería livianaFigura N°1336. Carpintería de 
aluminios y cristales 

 

Figura N°1337. Tabiquería liviana 
 

Figura N°1338. Charla de capacitación a los trabajadores del 
proyectoFigura N°1339. Tabiquería livianaFigura N°1340. Carpintería 
de aluminios y cristales 
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En la Figura 54, se muestra el tipo de carpintería de aluminio y cristal a utilizar.

 
Nota. Grupo AGV (2022). 

 

e) Tabiquería liviana 

Dentro de esta partida se incluyen los muros de Drywall los cuales están 

compuestos por perfiles los cuales arman la estructura y planchas de volcanita de 

la marca VOLCAN que pueden ser RH (Resistente a la humedad) o RF (Resistente 

al fuego), también la plancha ST o estándar, estas son aplicadas en las siguientes 

zonas del edificio: 

ü Cerramientos de ductos de IIEE, IISS, IICC y GAS 

ü Cerramientos de ductos de montantes de cocina y baños 

 

En la Figura 55, se muestra el drywall a utilizar. 

 
Nota. Volcan Perú (2022). 

Figura 54  

Carpintería de aluminios y cristales 
 

Figura N°1352. Tabiquería livianaFigura N°1353. Carpintería de 
aluminios y cristales 

 

Figura N°1354. Tabiquería liviana 
 

Figura N°1355. Charla de capacitación a los trabajadores del 
proyectoFigura N°1356. Tabiquería livianaFigura N°1357. Carpintería 
de aluminios y cristales 

 

Figura N°1358. Tabiquería livianaFigura N°1359. Carpintería de 
aluminios y cristales 

 

Figura N°1360. Tabiquería liviana 
 

Figura N°1361. Charla de capacitación a los trabajadores del 
proyectoFigura N°1362. Tabiquería liviana 

 

Figura N°1363. Charla de capacitación a los trabajadores del proyecto 

 

Figura N°1364. Clasificación de almacenamiento de los residuos 
sólidos dentro del proyectoFigura N°1365. Charla de capacitación a los 
trabajadores del proyectoFigura N°1366. Tabiquería liviana 

 

Figura N°1367. Charla de capacitación a los trabajadores del 
proyectoFigura N°1368. Tabiquería livianaFigura N°1369. Carpintería 
de aluminios y cristales 

 

Figura N°1370. Tabiquería livianaFigura N°1371. Carpintería de 
aluminios y cristales 

 

Figura N°1372. Tabiquería liviana 
 

Figura 55  

Tabiquería liviana 
 

Figura N°1378. Charla de capacitación a los trabajadores del 
proyectoFigura N°1379. Tabiquería liviana 

 

Figura N°1380. Charla de capacitación a los trabajadores del 
proyecto 

 

Figura N°1381. Clasificación de almacenamiento de los residuos 
sólidos dentro del proyectoFigura N°1382. Charla de capacitación 
a los trabajadores del proyectoFigura N°1383. Tabiquería liviana 

 

Figura N°1384. Charla de capacitación a los trabajadores del 
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5.2.7. Gestión de la construcción 

En el edificio multifamiliar N°11 del condominio Los Laureles – Etapa 3, se 

emplearon gestiones para la identificación de los residuos sólido. Se implementó un 

sistema de recolección, transporte y la disposición final de manera responsable, 

considerando la reutilización o tratamiento, con la finalidad de prevenir, minimizar o 

mitigar los impactos ambientales que pueden ocasionar los residuos sólidos.  

• Realización de un plan ampliado de manejo de residuos y reciclaje en el proyecto 

En la fase de construcción del proyecto se generaron residuos los cuales deberán 

ser controlados por empresas operadoras de residuos sólidos. Uno de los requisitos para 

la Certificación del Bono Verde es contar con una buena gestión de los residuos por medio 

de un Plan de Manejo de Residuos Sólidos. Este plan deberá ser elaborado por una 

empresa externa que se encuentre certificada para realizar este tipo de gestión de residuos. 

Como parte del Plan de Manejo de Residuos Sólidos en la etapa constructiva del 

proyecto Los Parques de Comas, se realizan charlas de capacitaciones con la participación 

de los trabajadores, en temas relacionados a la Gestión de Residuos. La Figura 56, muestra 

la charla de capacitación en el proyecto a los trabajadores. 

 
Nota. Viva GyM (2021). 

Figura 56 

Charla de capacitación a los trabajadores del proyecto 
 

Figura N°1404. Clasificación de almacenamiento de los residuos sólidos dentro del 
proyectoFigura N°1405. Charla de capacitación a los trabajadores del proyecto 

 

Figura N°1406. Clasificación de almacenamiento de los residuos sólidos dentro del 
proyecto 

 

Figura N°1407. Centro de acopio de residuos sólidosFigura N°1408. Clasificación 
de almacenamiento de los residuos sólidos dentro del proyectoFigura N°1409. 
Charla de capacitación a los trabajadores del proyecto 

 

Figura N°1410. Clasificación de almacenamiento de los residuos sólidos dentro del 
proyectoFigura N°1411. Charla de capacitación a los trabajadores del proyecto 

 

Figura N°1412. Clasificación de almacenamiento de los residuos sólidos dentro del 
proyecto 

 

Figura N°1413. Centro de acopio de residuos sólidosFigura N°1414. Clasificación 
de almacenamiento de los residuos sólidos dentro del proyecto 
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El proyecto utiliza tachos y cilindros como contenedores de residuos sólidos, los 

cuales están diferenciados de acuerdo con colores y etiquetados de acuerdo con el tipo de 

residuo para permitir su diferenciación. Los trabajadores son capacitados en cuanto al 

manejo adecuado de residuos generados durante la ejecución del proyecto. La Figura 57, 

muestra los depósitos de residuos clasificados en el proyecto. 

 
Nota. Viva GyM (2021). 

 

El centro de acopio de los residuos sólidos no peligrosos se encuentra separado y 

correctamente señalizado, utilizando raschel como separador de estos residuos. La Figura 

58, muestra los centros de acopio de residuos sólidos. 

 
Nota. Viva GyM (2021). 

Figura 57 

Clasificación de almacenamiento de los residuos sólidos dentro del proyecto 
 

Figura N°1430. Centro de acopio de residuos sólidosFigura N°1431. Clasificación de 
almacenamiento de los residuos sólidos dentro del proyecto 

 

Figura N°1432. Centro de acopio de residuos sólidos 
 

Figura N°1433. Recolección de residuos sólidos del condominioFigura N°1434. Centro de 
acopio de residuos sólidosFigura N°1435. Clasificación de almacenamiento de los residuos 
sólidos dentro del proyecto 

 

Figura N°1436. Centro de acopio de residuos sólidosFigura N°1437. Clasificación de 
almacenamiento de los residuos sólidos dentro del proyecto 

 

Figura N°1438. Centro de acopio de residuos sólidos 
 

Figura N°1439. Recolección de residuos sólidos del condominioFigura N°1440. Centro de 
acopio de residuos sólidos 

 

Figura N°1441. Recolección de residuos sólidos del condominio 

 

Figura N°1442. Estacionamientos de bicicletas del condominio Los Laureles, 3ra etapaFigura 
N°1443. Recolección de residuos sólidos del condominioFigura N°1444. Centro de acopio de 
residuos sólidos 

 

Figura N°1445. Recolección de residuos sólidos del condominioFigura N°1446. Centro de 
acopio de residuos sólidosFigura N°1447. Clasificación de almacenamiento de los residuos 
sólidos dentro del proyecto 

 

Figura N°1448. Centro de acopio de residuos sólidosFigura N°1449. Clasificación de 
almacenamiento de los residuos sólidos dentro del proyecto 

Figura 58  

Centro de acopio de residuos sólidos 
 

Figura N°1456. Recolección de residuos sólidos del condominioFigura 
N°1457. Centro de acopio de residuos sólidos 

 

Figura N°1458. Recolección de residuos sólidos del condominio 

 

Figura N°1459. Estacionamientos de bicicletas del condominio Los 
Laureles, 3ra etapaFigura N°1460. Recolección de residuos sólidos del 
condominioFigura N°1461. Centro de acopio de residuos sólidos 

 

Figura N°1462. Recolección de residuos sólidos del condominioFigura 
N°1463. Centro de acopio de residuos sólidos 
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La recolección de residuos sólidos generados en las diferentes actividades de la 

construcción del proyecto es realizada por el personal encargado, quienes transportan los 

residuos hacia el punto de acopio dispuesto en la obra.  

Actualmente, la empresa Viva GyM cuenta con los servicios de la EPS-RS 

SLOKER S.R.L. quien cuenta con autorizaciones y permisos de transporte de residuos 

sólidos, esta empresa se encarga de instalar contenedores metálicos con capacidad de 20 

m3 en el proyecto para luego ser transportado hacia su disposición final, la frecuencia de 

recojo es de dos veces por semana. La Figura 59, muestra al camión recolector llevando 

los residuos a su destino final. 

 
Nota. Viva GyM (2021). 

 

La disposición final de los residuos sólidos es manejada de acuerdo con sus 

características de cada tipo de residuo sólido generado en la construcción del proyecto. 

La EPS-RS SLAKER S.R.L. contrata los servicios de la EPS-RS PETRAMAS S.A.C. 

para la disposición final de los residuos sólidos no peligrosos. 

5.2.8. Comunicación 

En el edificio multifamiliar N°11 del condominio Los Laureles – Etapa 3, se 

aplicaron los 2 requisitos dentro del plan de comunicación indispensables para obtener el 

grado III, se detalla en lo siguiente: 

• Plan Ampliado de Comunicación (Proyecto + Estrategias de Ahorro y Reciclaje) 

El plan de comunicación optado para el edificio tiene como objetivo sensibilizar, 

comprometer e involucrar a los propietarios en el planteamiento de una estrategia que 

Figura 59 

Recolección de residuos sólidos del condominio 
 

Figura N°1482. Estacionamientos de bicicletas del condominio Los Laureles, 3ra 
etapaFigura N°1483. Recolección de residuos sólidos del condominio 

 

Figura N°1484. Estacionamientos de bicicletas del condominio Los Laureles, 3ra etapa 
 

Figura N°1485. Modelo de local comercialFigura N°1486. Estacionamientos de bicicletas 
del condominio Los Laureles, 3ra etapaFigura N°1487. Recolección de residuos sólidos del 
condominio 

 

Figura N°1488. Estacionamientos de bicicletas del condominio Los Laureles, 3ra 
etapaFigura N°1489. Recolección de residuos sólidos del condominio 

 

Figura N°1490. Estacionamientos de bicicletas del condominio Los Laureles, 3ra etapa 
 

Figura N°1491. Modelo de local comercialFigura N°1492. Estacionamientos de bicicletas 
del condominio Los Laureles, 3ra etapa 

 

Figura N°1493. Modelo de local comercial 
 

Figura N°1494. Modelo de Sala de Usos MúltiplesFigura N°1495. Modelo de local 
comercialFigura N°1496. Estacionamientos de bicicletas del condominio Los Laureles, 3ra 
etapa 

 

Figura N°1497. Modelo de local comercialFigura N°1498. Estacionamientos de bicicletas 
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disminuya el consumo de agua y energía eléctrica para generar un impacto positivo en el 

medio ambiente de cara al cambio climático mediante un cronograma de actividades 

ejecutado por la inmobiliaria encargada del proyecto, se aplican aspectos fundamentales 

como la toma de conciencia y sensibilización sobre la necesidad global de uso adecuado 

de recursos, el cual se trabajó mediante el programa de acompañamiento social AYNI 

complementándolo con charlas y talleres dirigidos a adultos y niños mediante dos 

módulos de capacitación, también se brinda conocimiento sobre el uso, cuidado y 

mantenimiento de los dispositivos instalados en las viviendas y las áreas comunes del 

condominio mediante el Área de Atención al Cliente complementándolo con los 

manuales del Propietarios y de Áreas Comunes con la inclusión de las características, 

detalles del cuidado y mantenimiento de los dispositivos colocados en el proyecto. 

Así mismo se realiza un seguimiento del plan de ahorro comparando los consumos 

de agua y energía mensuales del 10% de las unidades vendidas con certificación del bono 

verde versus las que no están certificado poniendo como fecha límite todos los fines de 

mes para la verificación de las lecturas de contómetros y recibos de luz. 

• Instalación de fibra óptica 

El edificio cuenta con la instalación de un sistema de canalización con ductería, 

cajas y salidas para fibra óptica, con una conexión al operador mediante acometida 

subterránea. Cabe resaltar que todas las instalaciones proyectadas son para empotrar en 

techos, paredes y/o pisos a excepción de alguna observación en plano. Las características 

de las cajas y salidas son las siguientes: 

a) Ductería 

Tubería para TV Cable de PVC-P de 20mm de diámetro como mínimo y cajas 

para circuitos derivados. 

b) Cajas para circuitos derivados 

Estas cajas son del tipo liviano de fierro galvanizado, fabricado por estampados 

de plancha de 1.00 mm de espesor mínimo. 

c) Cajas para comunicaciones 

Todas las salidas de estas cajas para derivación de alimentadores y/o montantes 

deben ser de las indicaciones en los planos fabricados en planchas de fierro galvanizado 

de 1.6 mm de espesor mínimo para facilitar el tendido de los conductores. 

d) Cajas telefónicas 

Son de construcción en gabinete metálico, de fierro galvanizado esmaltado y 

fosfatizado, contará con una llave de seguridad; para permitir la instalación de los 
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terminales respectivos se instaló en el fondo del gabinete una plancha de madera de cedro 

cepillado y acabado de 20 mm de espesor. 

e) Posición de salidas 

La altura y la ubicación de las salidas sobre los pisos terminados serán las que se 

indican en la leyenda del plano. 

f) Salidas para teléfono externo e interno 

Consta de una caja de fierro galvanizado pesada, de 100x55x50mm, con tapa ciega 

hasta su implementación. La altura de implementación será la indicada en planos. 

g) Salidas para circuito de televisión por cable 

Consta de una caja de fierro galvanizada pesada, de 100x55x50mm, con tapa ciega 

hasta su implementación. La altura de implementación será la indicada en planos. 

h) Salidas para fibra óptica 

La salida principal de fibra óptica será mediante la “roseta de fibra óptica”, la cual 

está instalada en la sala de cada unidad inmobiliaria. 

5.2.9. Movilidad sostenible 

En el edificio multifamiliar N°11 del condominio Los Laureles – Etapa 3, se 

dispuso de un espacio pensado en la movilidad sostenible de los propietarios, se detalla a 

continuación: 

• Espacio para estacionamiento de movilidad sostenible para propietarios 

Se instalaron 56 estacionamientos para bicicletas los cuales corresponden a 

estacionamientos para movilidad no motorizada. La Figura 60, muestra los 

estacionamientos de bicicletas de la edificación. 

 
Nota. Fotografía propia. 

Figura 60 

Estacionamientos de bicicletas del condominio Los Laureles, 3ra etapa 

 

Figura N°1508. Modelo de local comercialFigura N°1509. Estacionamientos de bicicletas del 
condominio Los Laureles, 3ra etapa 

 

Figura N°1510. Modelo de local comercial 
 

Figura N°1511. Modelo de Sala de Usos MúltiplesFigura N°1512. Modelo de local 
comercialFigura N°1513. Estacionamientos de bicicletas del condominio Los Laureles, 3ra 
etapa 

 

Figura N°1514. Modelo de local comercialFigura N°1515. Estacionamientos de bicicletas del 
condominio Los Laureles, 3ra etapa 
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5.2.10. Sostenibilidad económica y social 

En el edificio multifamiliar N°11 del condominio Los Laureles – Etapa 3, se 

implementaron las siguientes zonas para el uso común entre todos los propietarios. 

• Área comercial 

El proyecto cuenta con dos locales comerciales con un área techada de 23.58 m2 

cada una, ubicados en un primer nivel, destinados a un comercio variado que pueda 

favorecer a todos los propietarios. La Figura 61, muestra el tipo de tienda comercial del 

proyecto. 

 
Nota. Busquets Galvez Asesores Inmobiliarios (2017). 

 

• Área para servicio comunal 

El proyecto cuenta con una sala de usos múltiples (S.U.M) con un área techada de 

29.80 m2, ubicada en el primer nivel, destinado para la realización de actividades 

recreativas por parte de los propietarios. La Figura 62, muestra la propuesta de sala usos 

múltiples del proyecto. 

 

 

 

 

 

Figura 61  

Modelo de local comercial 
 

Figura N°1534. Modelo de Sala de Usos MúltiplesFigura N°1535. 
Modelo de local comercial 

 

Figura N°1536. Modelo de Sala de Usos Múltiples 
 

Figura N°1537. Modelo de centro de lavadoFigura N°1538. Modelo 
de Sala de Usos MúltiplesFigura N°1539. Modelo de local 
comercial 

 

Figura N°1540. Modelo de Sala de Usos MúltiplesFigura N°1541. 
Modelo de local comercial 

 

Figura N°1542. Modelo de Sala de Usos Múltiples 
 

Figura N°1543. Modelo de centro de lavadoFigura N°1544. Modelo 
de Sala de Usos Múltiples 

 

Figura N°1545. Modelo de centro de lavado 
 

Figura N°1546. Paneles solares sosteniblesFigura N°1547. Modelo 
de centro de lavadoFigura N°1548. Modelo de Sala de Usos 
Múltiples 

 

Figura N°1549. Modelo de centro de lavadoFigura N°1550. Modelo 
de Sala de Usos MúltiplesFigura N°1551. Modelo de local 
comercial 
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Nota. Diario de Madrid (2019). 

 

• Zona de lavado comunal (Lavatorios comunales) 

El proyecto cuenta con un centro de lavado con un área techada de 23.50 m2, 

ubicada en el primer, con sus respectivos puntos de agua, desagüe y energía destinado 

para el uso de todos los propietarios. La Figura 63, muestra la propuesta de centro de 

lavado del proyecto. 

 
Nota. Lavanti (2019). 

 

Figura 62 

Modelo de Sala de Usos Múltiples 
 

Figura N°1560. Modelo de centro de lavadoFigura N°1561. 
Modelo de Sala de Usos Múltiples 
 

Figura N°1562. Modelo de centro de lavado 
 

Figura N°1563. Paneles solares sosteniblesFigura N°1564. 
Modelo de centro de lavadoFigura N°1565. Modelo de Sala 
de Usos Múltiples 
 

Figura N°1566. Modelo de centro de lavadoFigura N°1567. 
Modelo de Sala de Usos Múltiples 
 

Figura N°1568. Modelo de centro de lavado 
 

Figura N°1569. Paneles solares sosteniblesFigura N°1570. 
Modelo de centro de lavado 
 

Figura N°1571. Paneles solares sostenibles 
 

Figura N°1572. Purificador de aguaFigura N°1573. Paneles 
solares sosteniblesFigura N°1574. Modelo de centro de lavado 
 

Figura N°1575. Paneles solares sosteniblesFigura N°1576. 
Modelo de centro de lavadoFigura N°1577. Modelo de Sala 
de Usos Múltiples 
 

Figura N°1578. Modelo de centro de lavadoFigura N°1579. 
Modelo de Sala de Usos Múltiples 
 

Figura N°1580. Modelo de centro de lavado 
 

Figura N°1581. Paneles solares sosteniblesFigura N°1582. 

Figura 63  

Modelo de centro de lavado 

 

Figura N°1586. Paneles solares sosteniblesFigura N°1587. Modelo de centro de lavado 
 

Figura N°1588. Paneles solares sostenibles 
 

Figura N°1589. Purificador de aguaFigura N°1590. Paneles solares sosteniblesFigura 
N°1591. Modelo de centro de lavado 

 

Figura N°1592. Paneles solares sosteniblesFigura N°1593. Modelo de centro de lavado 
 

Figura N°1594. Paneles solares sostenibles 
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5.3. Criterios sostenibles adicionales propuestos 

Se propusieron criterios extra basándonos en la Certificación BREEAM. De 

acuerdo con lo antes mencionado Souza (2020) indica: “Sus principales focos son la 

energía, la salud y el bienestar, la innovación, el uso del suelo, los materiales, la 

administración, la contaminación, el transporte y el desperdicio”. 

5.3.1. Instalación de paneles solares 

La colocación de paneles solares o paneles fotovoltaicos producen la suficiente 

energía para abastecer gran parte de la edificación y sus instalaciones en la etapa de 

operación. Las áreas comunales exteriores o las azoteas podrían aprovecharse para la 

instalación de estos paneles que, con un mantenimiento adecuado, funcionen de manera 

eficiente a lo largo de la vida útil del proyecto. La Figura 64, muestra los paneles solares 

propuestos a incorporar en la edificación. 

 
Nota. Enel Green Power (2021). 

 

5.3.2. Instalación de purificadores de agua 

Los purificadores de agua se colocarían en la cocina para filtrar el agua de los 

agentes dañinos, bacterias, entre otros, ayudando a reducir el consumo de gas al momento 

de necesitar agua bebible. Además, el tener agua bebible de manera inmediata con el 

purificador, provocaría la reducción de compra de bebidas en botellas de plástico. A pesar 

de contar con planes de reciclaje, existen altos índices de que la población no recicla, 

entonces al reducir la compra de botellas de agua contribuiríamos con el cuidado del 

Figura 64  

Paneles solares sostenibles 
 

Figura N°1612. Purificador de aguaFigura N°1613. Paneles 
solares sostenibles 

 

Figura N°1614. Purificador de agua 
 

Figura N°1615. Aislamiento térmico en viviendaFigura N°1616. 
Purificador de aguaFigura N°1617. Paneles solares sostenibles 

 

Figura N°1618. Purificador de aguaFigura N°1619. Paneles 
solares sostenibles 

 

Figura N°1620. Purificador de agua 
 

Figura N°1621. Aislamiento térmico en viviendaFigura N°1622. 
Purificador de agua 

 

Figura N°1623. Aislamiento térmico en vivienda 
 

Figura N°1624. Aislamiento acústico en viviendaFigura 
N°1625. Aislamiento térmico en viviendaFigura N°1626. 
Purificador de agua 
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medio ambiente. La Figura 65, muestra los purificadores de agua propuestos a incorporar 

en la edificación. 

 

 
Nota. Sole (2021). 

 

5.3.3. Construcciones con aislamiento térmico  

Para evitar el uso de climatizadores se propone la construcción con materiales que 

permitan controlar mejor la temperatura que hay en el interior de una vivienda. De manera 

que se intenta que sea siempre diferente a la que hace en el exterior o que al menos no le 

afecte, lo que supone un ahorro en la necesidad energética de la vivienda. La Figura 66, 

muestra los aislamientos térmicos propuestos a incorporar en la edificación. 

 
Nota. Boid24 (2018). 

Figura 65 

Purificador de agua 
 

Figura N°1638. Aislamiento térmico en 
viviendaFigura N°1639. Purificador de agua 

 

Figura N°1640. Aislamiento térmico en vivienda 
 

Figura N°1641. Aislamiento acústico en 
viviendaFigura N°1642. Aislamiento térmico en 
viviendaFigura N°1643. Purificador de agua 

 

Figura N°1644. Aislamiento térmico en 
viviendaFigura N°1645. Purificador de agua 

 

Figura N°1646. Aislamiento térmico en vivienda 
 

Figura N°1647. Aislamiento acústico en 
viviendaFigura N°1648. Aislamiento térmico en 
vivienda 

 

Figura N°1649. Aislamiento acústico en vivienda 
 

Figura N°1650. Aprovechamiento de iluminación 
naturalFigura N°1651. Aislamiento acústico en 
viviendaFigura N°1652. Aislamiento térmico en 
vivienda 

 

Figura N°1653. Aislamiento acústico en 
viviendaFigura N°1654. Aislamiento térmico en 
viviendaFigura N°1655. Purificador de agua 

 

Figura N°1656. Aislamiento térmico en 
viviendaFigura N°1657. Purificador de agua 

 

Figura 66 

Aislamiento térmico en vivienda 
 

Figura N°1664. Aislamiento acústico en viviendaFigura N°1665. Aislamiento térmico 
en vivienda 

 

Figura N°1666. Aislamiento acústico en vivienda 
 

Figura N°1667. Aprovechamiento de iluminación naturalFigura N°1668. Aislamiento 
acústico en viviendaFigura N°1669. Aislamiento térmico en vivienda 

 

Figura N°1670. Aislamiento acústico en viviendaFigura N°1671. Aislamiento térmico 
en vivienda 
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Asimismo, para las áreas comerciales se podría reforzar con aisladores acústicos 

para reducir el impacto sonoro, brindando una mejor calidad de vida a los usuarios. La 

Figura 67, muestra los aislamientos acústicos propuestos a incorporar en la edificación. 

 
Nota. ArchDaily (2022). 

 

5.3.4. Luz natural 

Los ambientes iluminados naturalmente influyen en la salud y bienestar de las 

personas. Además, está científicamente comprobado que la exposición a la luz natural 

mejora la concentración, el rendimiento cognitivo, reduce la irritabilidad, mejora la 

circulación sanguínea, entre otros beneficios necesarios para una vida saludable. Es por 

ello que se aprovecha la parte frontal de la edificación para la colocación de ventanas o 

mamparas grandes que permitan el paso de la luz. La Figura 68, muestra el 

aprovechamiento de iluminación natural propuesto a incorporar en la edificación. 

 
Nota. Fortesdelsol (2019). 

Figura 67 

Aislamiento acústico en vivienda 

 

Figura N°1690. Aprovechamiento de iluminación naturalFigura N°1691. Aislamiento 
acústico en vivienda 

 

Figura N°1692. Aprovechamiento de iluminación natural 
 

Figura N°1693. Representación de actividades físicas en la zona deportivaFigura 
N°1694. Aprovechamiento de iluminación naturalFigura N°1695. Aislamiento 
acústico en vivienda 

 

Figura N°1696. Aprovechamiento de iluminación naturalFigura N°1697. Aislamiento 
acústico en vivienda 

 

Figura N°1698. Aprovechamiento de iluminación natural 
 

Figura N°1699. Representación de actividades físicas en la zona deportivaFigura 
N°1700. Aprovechamiento de iluminación natural 

 

Figura N°1701. Representación de actividades físicas en la zona deportiva 
 

Tabla N°7. Presupuesto de instalaciones sanitarias convencionalesFigura N°1702. 
Representación de actividades físicas en la zona deportivaFigura N°1703. 
Aprovechamiento de iluminación natural 

 

Figura N°1704. Representación de actividades físicas en la zona deportivaFigura 
N°1705. Aprovechamiento de iluminación naturalFigura N°1706. Aislamiento 
acústico en vivienda 

 

Figura N°1707. Aprovechamiento de iluminación naturalFigura N°1708. Aislamiento 
acústico en vivienda 

 

Figura 68  

Aprovechamiento de iluminación natural 

 

Figura N°1715. Representación de actividades físicas en la zona deportivaFigura 
N°1716. Aprovechamiento de iluminación natural 

 

Figura N°1717. Representación de actividades físicas en la zona deportiva 
 

Tabla N°8. Presupuesto de instalaciones sanitarias convencionalesFigura N°1718. 
Representación de actividades físicas en la zona deportivaFigura N°1719. 
Aprovechamiento de iluminación natural 

 

Figura N°1720. Representación de actividades físicas en la zona deportivaFigura 
N°1721. Aprovechamiento de iluminación natural 
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5.3.5. Áreas comunes como espacios de ejercicio físico 

El proyecto contará con zonas especiales para el esparcimiento de las personas, 

una de ellas es la losa deportiva en donde se podrá realizar actividades físicas, deporte, 

bailes, aeróbicos, entre otros. Además, cuenta con máquinas ejercitantes en distintos 

puntos de las áreas comunales y una sala de usos múltiples. Esto ayuda a mantener una 

buena salud física y mental a todos los usuarios. 

 
Nota. Business Inrider (2021). 

 

 

 

 

  

Figura 69 

Representación de actividades físicas en la zona deportiva 
 

Tabla N°15. Presupuesto de instalaciones sanitarias convencionalesFigura N°1734. 
Representación de actividades físicas en la zona deportiva 

 

Tabla N°16. Presupuesto de instalaciones sanitarias convencionales 

 

Tabla N°17. Presupuesto de instalaciones eléctricas-electromecánicas 
convencionalesTabla N°18. Presupuesto de instalaciones sanitarias 
convencionalesFigura N°1735. Representación de actividades físicas en la zona 
deportiva 

 

Tabla N°19. Presupuesto de instalaciones sanitarias convencionalesFigura N°1736. 
Representación de actividades físicas en la zona deportiva 

 

Tabla N°20. Presupuesto de instalaciones sanitarias convencionales 

 

Tabla N°21. Presupuesto de instalaciones eléctricas-electromecánicas 
convencionalesTabla N°22. Presupuesto de instalaciones sanitarias convencionales 

 

Tabla N°23. Presupuesto de instalaciones eléctricas-electromecánicas convencionales 

 

Tabla N°24. Presupuesto de carpintería de aluminio y cristales convencionalesTabla 
N°25. Presupuesto de instalaciones eléctricas-electromecánicas convencionalesTabla 
N°26. Presupuesto de instalaciones sanitarias convencionales 

 

Tabla N°27. Presupuesto de instalaciones eléctricas-electromecánicas 
convencionalesTabla N°28. Presupuesto de instalaciones sanitarias 
convencionalesFigura N°1737. Representación de actividades físicas en la zona 
deportiva 
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CAPÍTULO 6: PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

6.1. Análisis de presupuestos 

Se evaluaron las partidas en donde se presentan cambios en el presupuesto, 

teniendo así una comparación de costos entre el presupuesto base del proyecto 

considerando una edificación multifamiliar convencional y el presupuesto del proyecto 

con los criterios de una edificación multifamiliar sostenible aplicando los estándares del 

Programa MiVivienda Sostenible para la Certificación del Bono Verde. 

6.1.1. Presupuesto en caso de edificación multifamiliar convencional 

Se realizó la identificación con el expediente técnico de los equipos sanitarios, 

equipos energéticos y materiales usados en la construcción de la edificación multifamiliar 

convencional “Los Laureles - Etapa 3, Edificio N°11” ubicado en el distrito de Comas. 

Estos equipos no contaban con algún certificado sobre su impacto ambiental o 

características de ahorro en su consumo. A continuación, se muestran las partidas para las 

distintas especialidades. 

a) Presupuesto con aparatos sanitarios convencionales 

Se tuvo en cuenta los aparatos y accesorios sanitarios de los espacios interiores y 

exteriores de la edificación, además de las tuberías para todas las distribuciones de agua. 

En la Tabla 7, se muestra el presupuesto de instalaciones sanitarias convencionales. 

Tabla 7 

Presupuesto de instalaciones sanitarias convencionales 
 

Tabla N°34. Presupuesto de instalaciones eléctricas-electromecánicas convencionalesTabla N°35. 
Presupuesto de instalaciones sanitarias convencionales 

 

Tabla N°36. Presupuesto de instalaciones eléctricas-electromecánicas convencionales 

 

Tabla N°37. Presupuesto de carpintería de aluminio y cristales convencionalesTabla N°38. Presupuesto 
de instalaciones eléctricas-electromecánicas convencionalesTabla N°39. Presupuesto de instalaciones 
sanitarias convencionales 

 

Tabla N°40. Presupuesto de instalaciones eléctricas-electromecánicas convencionalesTabla N°41. 
Presupuesto de instalaciones sanitarias convencionales 

 

Tabla N°42. Presupuesto de instalaciones eléctricas-electromecánicas convencionales 

 

Tabla N°43. Presupuesto de carpintería de aluminio y cristales convencionalesTabla N°44. Presupuesto 
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Nota. Ver Anexo 16. Presupuesto del expediente técnico del edificio Los Laureles – Etapa 

3, Edificio N°11. 

 

b) Presupuesto con equipos energéticos y electromecánicos convencionales 

Se consideró los tableros, cableado para departamentos, instalaciones exteriores y 

luminarias para las distintas áreas comunes e interiores. Por parte de las instalaciones 

electromecánicas, solo se tuvo las del ascensor. En la Tabla 8, se muestra el presupuesto 

de instalaciones eléctricas - electromecánicas convencionales. 

Nota. Ver Anexo 16. Presupuesto del expediente técnico del edificio Los Laureles – Etapa 

3, Edificio N°11. 

 

c) Presupuesto de acabados de carpintería en cristales 

Para este punto se consideraron las ventanas colocadas en todos los departamentos 

y la mampara de la entrada principal. Además, las rejillas de las cocinas y lavanderías. 

En la Tabla 9, se muestra el presupuesto de carpintería de aluminio y cristales 

convencionales. 

Tabla 8 

Presupuesto de instalaciones eléctricas - electromecánicas convencionales 
 

Tabla N°60. Presupuesto de carpintería de aluminio y cristales convencionalesTabla N°61. Presupuesto 
de instalaciones eléctricas-electromecánicas convencionales 

 

Tabla N°62. Presupuesto de carpintería de aluminio y cristales convencionales 
 

Tabla N°63. Presupuesto del material cemento en el proyecto convencionalTabla N°64. Presupuesto de 
carpintería de aluminio y cristales convencionalesTabla N°65. Presupuesto de instalaciones eléctricas-
electromecánicas convencionales 

 

Tabla N°66. Presupuesto de carpintería de aluminio y cristales convencionalesTabla N°67. Presupuesto 
de instalaciones eléctricas-electromecánicas convencionales 

 

Tabla N°68. Presupuesto de carpintería de aluminio y cristales convencionales 
 

Tabla N°69. Presupuesto del material cemento en el proyecto convencionalTabla N°70. Presupuesto de 
carpintería de aluminio y cristales convencionales 

 

Tabla N°71. Presupuesto del material cemento en el proyecto convencional 
 

Tabla N°72. Presupuesto del material acero en el proyecto convencionalTabla N°73. Presupuesto del 
material cemento en el proyecto convencionalTabla N°74. Presupuesto de carpintería de aluminio y 
cristales convencionales 

 

Tabla N°75. Presupuesto del material cemento en el proyecto convencionalTabla N°76. Presupuesto de 
carpintería de aluminio y cristales convencionalesTabla N°77. Presupuesto de instalaciones eléctricas-
electromecánicas convencionales 

 

Tabla N°78. Presupuesto de carpintería de aluminio y cristales convencionalesTabla N°79. Presupuesto 
de instalaciones eléctricas-electromecánicas convencionales 
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Nota. Ver Anexo 16. Presupuesto del expediente técnico del edificio Los Laureles – Etapa 

3, Edificio N°11. 

 

d) Presupuesto con materiales de construcción convencionales 

Se realizó la cuantificación de las partidas en las cuales se utilicen cemento y acero 

para la construcción de la edificación convencional. En la Tabla 10, se muestra el precio 

de materiales de construcción convencionales. 

Tabla 10 

Precio de materiales de construcción convencionales (Incluye IGV) 

Imagen de referencia Material Precio Unitario (S/.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cemento Sol 

 

 

 

Acero 

 

 

S/. 25.80 

 

 

 

S/. 2.77 

Nota. Elaboración propia. 

 

 

Tabla 9 

Presupuesto de carpintería de aluminio y cristales convencionales 
 

Tabla N°86. Presupuesto del material cemento en el proyecto convencionalTabla N°87. Presupuesto de 
carpintería de aluminio y cristales convencionales 

 

Tabla N°88. Presupuesto del material cemento en el proyecto convencional 
 

Tabla N°89. Presupuesto del material acero en el proyecto convencionalTabla N°90. Presupuesto del 
material cemento en el proyecto convencionalTabla N°91. Presupuesto de carpintería de aluminio y 
cristales convencionales 

 

Tabla N°92. Presupuesto del material cemento en el proyecto convencionalTabla N°93. Presupuesto de 
carpintería de aluminio y cristales convencionales 

 

Tabla N°94. Presupuesto del material cemento en el proyecto convencional 
 

Tabla N°95. Presupuesto del material acero en el proyecto convencionalTabla N°96. Presupuesto del 
material cemento en el proyecto convencional 

 

Tabla N°97. Presupuesto del material acero en el proyecto convencional 
 

Tabla N°98. Presupuesto de instalación de comunicaciones convencionalesTabla N°99. Presupuesto del 
material acero en el proyecto convencionalTabla N°100. Presupuesto del material cemento en el proyecto 
convencional 

 

Tabla N°101. Presupuesto del material acero en el proyecto convencionalTabla N°102. Presupuesto del 
material cemento en el proyecto convencionalTabla N°103. Presupuesto de carpintería de aluminio y 
cristales convencionales 

 

Tabla N°104. Presupuesto del material cemento en el proyecto convencionalTabla N°105. Presupuesto de 
carpintería de aluminio y cristales convencionales 

 

Tabla N°106. Presupuesto del material cemento en el proyecto convencional 
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• Cemento: 

Para estas partidas se usaron bolsas de cemento convencionales adquiridas de 

proveedores de los cuales no se sabía si su producto contaba con alguna certificación 

medio ambiental. En la Tabla 11, se muestra el presupuesto del cemento en el proyecto 

convencional. 

Nota. Ver Anexo 16. Presupuesto del expediente técnico del edificio Los Laureles – Etapa 

3, Edificio N°11. 

Tabla 11 

Presupuesto del material cemento en el proyecto convencional 
Tabla N°112. Presupuesto del material acero en el proyecto convencionalTabla N°113. Presupuesto del 
material cemento en el proyecto convencional 
 

Tabla N°114. Presupuesto del material acero en el proyecto convencional 
 

Tabla N°115. Presupuesto de instalación de comunicaciones convencionalesTabla N°116. Presupuesto del 
material acero en el proyecto convencionalTabla N°117. Presupuesto del material cemento en el proyecto 
convencional 
 

Tabla N°118. Presupuesto del material acero en el proyecto convencionalTabla N°119. Presupuesto del 
material cemento en el proyecto convencional 
 

Tabla N°120. Presupuesto del material acero en el proyecto convencional 
 

Tabla N°121. Presupuesto de instalación de comunicaciones convencionalesTabla N°122. Presupuesto del 
material acero en el proyecto convencional 
 

Tabla N°123. Presupuesto de instalación de comunicaciones convencionales 

 

Tabla N°124. Presupuesto de instalaciones sanitarias de bajo consumoTabla N°125. Presupuesto de 
instalación de comunicaciones convencionalesTabla N°126. Presupuesto del material acero en el proyecto 
convencional 
 

Tabla N°127. Presupuesto de instalación de comunicaciones convencionalesTabla N°128. Presupuesto del 
material acero en el proyecto convencionalTabla N°129. Presupuesto del material cemento en el proyecto 
convencional 
 

Tabla N°130. Presupuesto del material acero en el proyecto convencionalTabla N°131. Presupuesto del 
material cemento en el proyecto convencional 
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• Acero: 

Para estas partidas, se usaron barras de acero adquiridas de distribuidores locales 

y nacionales. Además, no se tuvo en consideración si estas contaban con alguna 

certificación de calidad o cuidado al medio ambiente. En la Tabla 12, se muestra el 

presupuesto del acero en el proyecto convencional. 

Nota. Ver Anexo 16. Presupuesto del expediente técnico del edificio Los Laureles – 

Etapa 3, Edificio N°11. 

 

 

 

 

Tabla 12 

Presupuesto del material acero en el proyecto convencional 
Tabla N°138. Presupuesto de instalación de comunicaciones convencionalesTabla N°139. Presupuesto del 
material acero en el proyecto convencional 

 

Tabla N°140. Presupuesto de instalación de comunicaciones convencionales 

 

Tabla N°141. Presupuesto de instalaciones sanitarias de bajo consumoTabla N°142. Presupuesto de 
instalación de comunicaciones convencionalesTabla N°143. Presupuesto del material acero en el proyecto 
convencional 

 

Tabla N°144. Presupuesto de instalación de comunicaciones convencionalesTabla N°145. Presupuesto del 
material acero en el proyecto convencional 

 

Tabla N°146. Presupuesto de instalación de comunicaciones convencionales 

 

Tabla N°147. Presupuesto de instalaciones sanitarias de bajo consumoTabla N°148. Presupuesto de 
instalación de comunicaciones convencionales 

 

Tabla N°149. Presupuesto de instalaciones sanitarias de bajo consumo 
Tabla N°150. Presupuesto de instalación de comunicaciones convencionales 

 

Tabla N°151. Presupuesto de instalaciones sanitarias de bajo consumoTabla N°152. Presupuesto de 
instalación de comunicaciones convencionalesTabla N°153. Presupuesto del material acero en el proyecto 
convencional 

 

Tabla N°154. Presupuesto de instalación de comunicaciones convencionalesTabla N°155. Presupuesto del 
material acero en el proyecto convencional 

 

Tabla N°156. Presupuesto de instalación de comunicaciones convencionales 
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e) Presupuesto de instalaciones de comunicaciones 

En este punto, se tuvo el sistema de cableado de comunicaciones, el suministro e 

instalación de intercomunicadores y el servicio de portería. En la Tabla 13, se muestra el 

presupuesto de instalación de comunicaciones convencionales. 

Nota. Elaboración propia. 

 

6.1.2. Presupuesto en caso de edificación multifamiliar sostenible 

Una vez realizada la identificación con el expediente técnico de las partidas de 

equipos sanitarios, equipos energéticos y materiales usados en la construcción de la 

edificación multifamiliar convencional “Los Laureles - Etapa 3, Edificio N°11” ubicado 

en el distrito de Comas, se buscaron los materiales y equipos con sus respectivos precios 

para estas partidas que, según los criterios de sostenibilidad del Programa MiVivienda 

Sostenible, podrán ser equipos de bajo consumo de agua y energía, materiales de 

construcción ecológicos, Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, además de una 

gestión en la construcción con estrategias para reducir el impacto al medio ambiente. 

a) Presupuesto aplicando los criterios de consumo racional y reutilización del agua 

A diferencia de las partidas de instalaciones sanitarias convencionales, en estas se 

tuvo en cuenta los aparatos, accesorios, tuberías, suministros e instalaciones con 

certificaciones medio ambientales o con ahorro de consumo en todas las distribuciones 

de agua. Además, se tuvo en cuenta la construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas 

Residuales Grises que servirá para el riego de áreas verdes y de los humedales artificiales 

del proyecto. En la Tabla 14, se muestra el presupuesto instalaciones sanitarias de bajo 

consumo. 

 

 

 

 

 

Tabla 13 

Presupuesto de instalación de comunicaciones convencionales 
 

Tabla N°162. Presupuesto de instalaciones sanitarias de bajo consumoTabla N°163. Presupuesto de 

instalación de comunicaciones convencionales 

 

Tabla N°164. Presupuesto de instalaciones sanitarias de bajo consumo 

Tabla N°165. Presupuesto de instalación de comunicaciones convencionales 

 

Tabla N°166. Presupuesto de instalaciones sanitarias de bajo consumoTabla N°167. Presupuesto de 

instalación de comunicaciones convencionales 

 

Tabla N°168. Presupuesto de instalaciones sanitarias de bajo consumo 

 

 

 

 

 

Tabla N°169. Presupuesto de instalaciones eléctricas-electromecánicas eficientes y de gas natural 

Tabla N°170. Presupuesto de instalaciones sanitarias de bajo consumoTabla N°171. Presupuesto de 

instalación de comunicaciones convencionales 

 

Tabla N°172. Presupuesto de instalaciones sanitarias de bajo consumoTabla N°173. Presupuesto de 

instalación de comunicaciones convencionales 

 

Tabla N°174. Presupuesto de instalaciones sanitarias de bajo consumo 

Tabla N°175. Presupuesto de instalación de comunicaciones convencionales 
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Nota. Elaboración propia. 

 

La Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Grises no fue considerada en el 

presupuesto debido a que la PTAR es una estructura compartida que recolecta las aguas 

grises de las duchas de los 5 edificios de la Etapa 3 del condominio “Los Laureles”. 

b) Presupuesto aplicando los criterios de eficiencia energética, electromecánica y gas 

natural 

Para este presupuesto, se consideraron aparatos energéticos con certificados de 

ahorro en su uso. Además, se consideró la instalación de una red de gas natural que 

alimente a toda la edificación y algunos ambientes exteriores. De estos puntos se resalta 

el uso de termas de gas que permiten un ahorro de consumo y la instalación de ascensores 

eco amigables que reducen el consumo energético en su uso. En la Tabla 15, se muestra 

el presupuesto instalaciones eléctricas - electromecánicas eficientes y de gas natural. 

Tabla 14 

Presupuesto de instalaciones sanitarias de bajo consumo 
 

 

 

 

 

Tabla N°178. Presupuesto de instalaciones eléctricas-electromecánicas eficientes y de gas natural 

Tabla N°179. Presupuesto de instalaciones sanitarias de bajo consumo 
 

Tabla N°180. Presupuesto de instalaciones eléctricas-electromecánicas eficientes y de gas natural 

 

Tabla N°181. Presupuesto de carpintería de aluminio y cristales sostenibles 
Tabla N°182. Presupuesto de instalaciones eléctricas-electromecánicas eficientes y de gas naturalTabla 
N°183. Presupuesto de instalaciones sanitarias de bajo consumo 

 

 

 

 

 

Tabla N°184. Presupuesto de instalaciones eléctricas-electromecánicas eficientes y de gas natural 

Tabla N°185. Presupuesto de instalaciones sanitarias de bajo consumo 
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Nota. Elaboración propia. 

 

c) Presupuesto aplicando los criterios de confort térmico y estrategias bioclimáticas 

En este criterio, se consideró la colocación de ventanas con certificados de calidad 

en su fabricación y detalles técnicos, así como de las propiedades de los cristales. En la 

Tabla 16, se muestra el presupuesto de carpintería de aluminio y cristales sostenibles . 

Nota. Elaboración propia. 

 

d) Presupuesto aplicando los criterios de la utilización de eco-materiales 

Se realizó la cuantificación de cemento y acero usado en las distintas partidas del 

presupuesto para la edificación sostenible. En la Tabla 17, se muestra el precio de 

materiales de construcción sostenibles. 

 

 

 

 

 

Tabla 15 

Presupuesto de instalaciones eléctricas - electromecánicas eficientes y de gas natural 
 

Tabla N°186. Presupuesto de carpintería de aluminio y cristales sostenibles 
Tabla N°187. Presupuesto de instalaciones eléctricas-electromecánicas eficientes y de gas natural 

 

Tabla N°188. Presupuesto de carpintería de aluminio y cristales sostenibles 
 

Tabla N°189. Presupuesto del material cemento en el proyecto sostenible 

 

Tabla N°190. Presupuesto del material acero en el proyecto sostenibleTabla N°191. Presupuesto del 
material cemento en el proyecto sostenibleTabla N°192. Presupuesto de carpintería de aluminio y 
cristales sosteniblesTabla N°193. Presupuesto de instalaciones eléctricas-electromecánicas eficientes y de 
gas natural 

 

Tabla N°194. Presupuesto de carpintería de aluminio y cristales sostenibles 
Tabla N°195. Presupuesto de instalaciones eléctricas-electromecánicas eficientes y de gas natural 

Tabla 16 

Presupuesto de carpintería de aluminio y cristales sostenibles 
Tabla N°196. Presupuesto del material cemento en el proyecto sostenible 

 

Tabla N°197. Presupuesto del material acero en el proyecto sostenibleTabla N°198. Presupuesto del 
material cemento en el proyecto sostenibleTabla N°199. Presupuesto de carpintería de aluminio y 
cristales sostenibles 

 

Tabla N°200. Presupuesto del material cemento en el proyecto sostenible 

 

Tabla N°201. Presupuesto del material acero en el proyecto sostenibleTabla N°202. Presupuesto del 
material cemento en el proyecto sostenibleTabla N°203. Presupuesto de carpintería de aluminio y 
cristales sostenibles 
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Tabla 17  

Precio de materiales de construcción sostenibles (No incluye IGV) 

Imagen de referencia Material Precio Unitario (S/.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cemento Sol de 

UNACEM 

 

 

 

Acero de 

SIDERPERÚ 

 

 

S/. 19.00 

 

 

 

 

S/. 3.13 

Nota. Elaboración propia. 

 

• Cemento: 

Para estas partidas se usaron bolsas de Cemento Sol de UNACEM con 

Certificación ISO 14001:2015, la cual está orientada a la eficiencia y reducción de los 

impactos ambientales. En la Tabla 18, se muestra el presupuesto del cemento en el 

proyecto sostenible. 
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Nota. Elaboración propia. 

 

• Acero: 

De la misma manera, se usaron barras de acero de SIDERPERU con Certificación 

ISO 14001:2015, la cual está orientada a la eficiencia y reducción de los impactos 

ambientales. En la Tabla 19, se muestra el presupuesto del acero en el proyecto 

convencional. 

Tabla 18  

Presupuesto del material cemento en el proyecto sostenible 
 

Tabla N°204. Presupuesto del material acero en el proyecto sostenibleTabla N°205. Presupuesto del 
material cemento en el proyecto sostenible 

 

Tabla N°206. Presupuesto del material acero en el proyecto sostenible 
 

Tabla N°207. Presupuesto de equipamiento en cuarto de acopioTabla N°208. Presupuesto del material 
acero en el proyecto sostenibleTabla N°209. Presupuesto del material cemento en el proyecto sostenible 

 

Tabla N°210. Presupuesto del material acero en el proyecto sostenibleTabla N°211. Presupuesto del 
material cemento en el proyecto sostenible 

 

Tabla N°212. Presupuesto del material acero en el proyecto sostenible 
 

Tabla N°213. Presupuesto de equipamiento en cuarto de acopioTabla N°214. Presupuesto del material 
acero en el proyecto sostenible 

 

Tabla N°215. Presupuesto de equipamiento en cuarto de acopio 
 

Tabla N°216. Presupuesto de instalación de comunicaciones eficientesTabla N°217. Presupuesto de 
equipamiento en cuarto de acopioTabla N°218. Presupuesto del material acero en el proyecto sostenible 

 

Tabla N°219. Presupuesto de equipamiento en cuarto de acopioTabla N°220. Presupuesto del material 
acero en el proyecto sostenibleTabla N°221. Presupuesto del material cemento en el proyecto sostenible 

 

Tabla N°222. Presupuesto del material acero en el proyecto sostenibleTabla N°223. Presupuesto del 
material cemento en el proyecto sostenible 

 

Tabla N°224. Presupuesto del material acero en el proyecto sostenible 
 

Tabla N°225. Presupuesto de equipamiento en cuarto de acopioTabla N°226. Presupuesto del material 
acero en el proyecto sostenibleTabla N°227. Presupuesto del material cemento en el proyecto sostenible 
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Nota. Elaboración propia. 

 

e) Presupuesto aplicando los criterios de gestión de residuos sólidos 

Se tuvo en consideración la colocación de contenedores para el acopio de residuos 

en general. En la Tabla 20, se muestra el presupuesto de equipamiento en cuarto de 

acopio. 

Nota. Elaboración propia. 

Tabla 19  

Presupuesto del material acero en el proyecto sostenible 

Tabla N°230. Presupuesto de equipamiento en cuarto de acopioTabla N°231. Presupuesto del material 
acero en el proyecto sostenible 

 

Tabla N°232. Presupuesto de equipamiento en cuarto de acopio 
 

Tabla N°233. Presupuesto de instalación de comunicaciones eficientesTabla N°234. Presupuesto de 
equipamiento en cuarto de acopioTabla N°235. Presupuesto del material acero en el proyecto sostenible 

 

Tabla N°236. Presupuesto de equipamiento en cuarto de acopioTabla N°237. Presupuesto del material 
acero en el proyecto sostenible 

 

Tabla N°238. Presupuesto de equipamiento en cuarto de acopio 
 

Tabla N°239. Presupuesto de instalación de comunicaciones eficientesTabla N°240. Presupuesto de 
equipamiento en cuarto de acopio 

 

Tabla N°241. Presupuesto de instalación de comunicaciones eficientes 
 

Tabla N°242. Presupuesto de pavimentación e instalación de estante de soporte para bicicletasTabla 
N°243. Presupuesto de instalación de comunicaciones eficientesTabla N°244. Presupuesto de 
equipamiento en cuarto de acopio 

 

Tabla N°245. Presupuesto de instalación de comunicaciones eficientesTabla N°246. Presupuesto de 
equipamiento en cuarto de acopioTabla N°247. Presupuesto del material acero en el proyecto sostenible 

 

Tabla N°248. Presupuesto de equipamiento en cuarto de acopioTabla N°249. Presupuesto del material 
acero en el proyecto sostenible 

 

Tabla N°250. Presupuesto de equipamiento en cuarto de acopio 
 

Tabla N°251. Presupuesto de instalación de comunicaciones eficientesTabla N°252. Presupuesto de 
equipamiento en cuarto de acopioTabla N°253. Presupuesto del material acero en el proyecto sostenible 

 

Tabla 20 

Presupuesto de equipamiento en cuarto de acopio 

 

Tabla N°256. Presupuesto de instalación de comunicaciones eficientesTabla N°257. Presupuesto de 
equipamiento en cuarto de acopio 

 

Tabla N°258. Presupuesto de instalación de comunicaciones eficientes 
 

Tabla N°259. Presupuesto de pavimentación e instalación de estante de soporte para bicicletasTabla 
N°260. Presupuesto de instalación de comunicaciones eficientesTabla N°261. Presupuesto de 
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f) Presupuesto aplicando los criterios de sostenibilidad urbana 

En este criterio, se tuvo la implementación de cableado para comunicaciones con 

fibra óptica que proporciona mayor ancho de banda y velocidad de transmisión de audio 

para los intercomunicadores instalados. Además, se colocaron estantes de soporte para 

bicicletas, fomentando así el uso de transporte eco amigable. En la Tabla 21 y 22, se 

muestra el presupuesto de instalación de comunicaciones eficientes y el presupuesto de 

pavimentación e instalación de estante de soporte para bicicletas respectivamente. 

Nota. Elaboración propia. 

 

Nota. Elaboración propia. 

 

6.2. Cálculos de consumos hídricos, energéticos y gas natural 

Con las características técnicas definidas para ambos casos de edificaciones, se 

procedió a calcular el uso y consumo diario total de la edificación. Teniendo en cuenta 

que el edificio tiene 128 departamentos tipo flat, se consideró un total de 512 habitantes 

aproximadamente. 

6.2.1. Ahorro en equipos sanitarios 

Para hallar el porcentaje de ahorro en el consumo hídrico fue necesario usar el 

dato aproximado de 512 personas que habitan la edificación. Posteriormente, se buscaron 

Tabla 21 

Presupuesto de instalación de comunicaciones eficientes 

 

Tabla N°281. Presupuesto de pavimentación e instalación de estante de soporte para bicicletasTabla 
N°282. Presupuesto de instalación de comunicaciones eficientes 

 

Tabla N°283. Presupuesto de pavimentación e instalación de estante de soporte para bicicletas 
 

Figura N°1742. Simulador para cuota mensual de vivienda convencionalTabla N°284. Presupuesto de 
pavimentación e instalación de estante de soporte para bicicletasTabla N°285. Presupuesto de instalación 
de comunicaciones eficientes 

 

Tabla N°286. Presupuesto de pavimentación e instalación de estante de soporte para bicicletasTabla 
N°287. Presupuesto de instalación de comunicaciones eficientes 

 

Tabla N°288. Presupuesto de pavimentación e instalación de estante de soporte para bicicletas 
 

Figura N°1743. Simulador para cuota mensual de vivienda convencionalTabla N°289. Presupuesto de 
pavimentación e instalación de estante de soporte para bicicletas 

 

Figura N°1744. Simulador para cuota mensual de vivienda convencional 
 

Figura N°1745. Simulador para cuota mensual de vivienda sostenibleFigura N°1746. Simulador para 
cuota mensual de vivienda convencionalTabla N°290. Presupuesto de pavimentación e instalación de 
estante de soporte para bicicletas 

 

Figura N°1747. Simulador para cuota mensual de vivienda convencionalTabla N°291. Presupuesto de 
pavimentación e instalación de estante de soporte para bicicletasTabla N°292. Presupuesto de instalación 
de comunicaciones eficientes 

 

Tabla 22 

Presupuesto de pavimentación e instalación de estante de soporte para bicicletas 
 

Figura N°1749. Simulador para cuota mensual de vivienda convencionalTabla N°300. Presupuesto de 
pavimentación e instalación de estante de soporte para bicicletas 

 

Figura N°1750. Simulador para cuota mensual de vivienda convencional 
 

Figura N°1751. Simulador para cuota mensual de vivienda sostenibleFigura N°1752. Simulador para 
cuota mensual de vivienda convencionalTabla N°301. Presupuesto de pavimentación e instalación de 
estante de soporte para bicicletas 

 

Figura N°1753. Simulador para cuota mensual de vivienda convencionalTabla N°302. Presupuesto de 
pavimentación e instalación de estante de soporte para bicicletas 

 

Figura N°1754. Simulador para cuota mensual de vivienda convencional 
 

Figura N°1755. Simulador para cuota mensual de vivienda sostenibleFigura N°1756. Simulador para 
cuota mensual de vivienda convencional 

 

Figura N°1757. Simulador para cuota mensual de vivienda sostenible 
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referencias de la cantidad de uso personal, por equipo o aparato sanitario, por día, para 

así tener finalmente la utilización diaria por cada aparato en toda la edificación. En la 

Tabla 23 se muestra los datos para el análisis. 

Tabla 23 

Uso diario de aparatos sanitarios 

Aparato sanitario 
Cantidad de usos 

diarios personales 

Usos diarios totales 

en la edificación 

Inodoro 

Grifería lavatorio (baño) 

Grifería de lavadero (cocina) 

Grifería de lavadero (lavandería) 

Grifería ducha 

8 

10 

4 

1 

1 

4096 

5120 

2048 

512 

512 

Nota. Elaboración propia. 

 

Posteriormente, se obtuvieron los valores de litros diarios consumidos teniendo 

en cuenta las especificaciones técnicas de aparatos sanitarios convencionales. En la Tabla 

24 se muestran los resultados. 

Tabla 24 

Consumo hídrico diario con aparatos sanitarios convencionales 

Aparato sanitario 

Usos diarios 

totales en la 

edificación 

Especificaciones 

técnicas 

convencionales 

Litros diarios 

consumidos 

Inodoro 
 

Grifería lavatorio 
(baño) 

 
Grifería de lavadero 

(cocina) 
 

Grifería de lavadero 
(lavandería) 

 
Grifería ducha 

 

4096 
 

5120 
 
 

2048 
 
 

512 
 
 

512 
 

7.3 litros por ciclo 
 

6.7 litros por minuto 
a 4.22 kg/cm2 

 
9.5 litros por minuto 

a 4.22 kg/cm2 
 

9.5 litros por minuto 
a 4.22 kg/cm2 

 
10 litros por minuto 

a 5.63 kg/cm2 

29900.8 
 

34304 
 
 

19456 
 
 

4864 
 
 

5120 
 

Consumo total (l/día)   93644.8 

Nota. Elaboración propia. 
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Asimismo, se calcularon los litros diarios consumidos en toda la edificación 

considerando las especificaciones técnicas de aparatos sanitarios de bajo consumo. En la 

Tabla 25 se muestran los resultados. 

Tabla 25 

Consumo hídrico diario con aparatos sanitarios de bajo consumo 

Aparato sanitario 

Usos diarios 

totales en la 

edificación 

Especificaciones 

técnicas 

convencionales 

Litros diarios 

consumidos 

Inodoro 

 

Grifería lavatorio 

(baño) 

 

Grifería de lavadero 

(cocina) 

 

Grifería de lavadero 

(lavandería) 

 

Grifería ducha 

 

4096 

 

5120 

 

 

2048 

 

 

512 

 

 

512 

 

4.8 litros por ciclo 

 

4 litros por minuto 

a 1 kg/cm2 

 

8 litros por minuto 

a 1.4 kg/cm2 

 

 8 litros por minuto 

a 1.4 kg/cm2  

 

7 litros por minuto 

a 1.85 kg/cm2 

19660.8 

 

20480 

 

 

16384 

 

 

4096 

 

 

3584 

 

Consumo total (l/día)   64204.8 

Nota. Elaboración propia. 

 

Finalmente, se calculó el porcentaje de ahorro del consumo hídrico relacionando 

el total de litros diarios consumidos con los aparatos sanitarios de bajo consumo con 

respecto a los convencionales. Se aplicó la fórmula de diferencia porcentual con respecto 

a ambas cantidades para hallar el porcentaje de ahorro. 

 

%	𝑑𝑒	𝑎ℎ𝑜𝑟𝑟𝑜 = *
𝑉2 − 𝑉1
𝑉2 / ∗ 100% 
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Donde: 

V1: Consumo total (l/día) con aparatos sanitarios de bajo consumo. 

V2: Consumo total (l/día) con aparatos sanitarios convencionales. 

 

Reemplazando en la fórmula obtenemos lo siguiente: 

 

%	𝑑𝑒	𝑎ℎ𝑜𝑟𝑟𝑜 = *
93644.8 − 64204.8

93644.8 / ∗ 100% = 31.44% 

 

Se obtuvo como resultado un 31.44% de ahorro diario de agua con aparatos 

sanitarios de bajo consumo.  

6.2.2. Cálculo del porcentaje de ahorro de la PTAR 

Con los equipos sanitarios definido para el tratamiento de aguas residuales, se 

realizaron los cálculos aproximados del ahorro de agua proveniente solo de las duchas de 

la edificación multifamiliar. Se calcularon los parámetros en base a los datos del edificio 

y con el recibo de agua de Sedapal de una edificación multifamiliar similar en la Etapa 3, 

del condominio “Los Laureles”. En la Tabla 26, se muestra el consumo hídrico para la 

edificación multifamiliar “Los Laureles - Etapa 3, Edificio N°11”. 
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Tabla 26  

Consumo hídrico para edificación multifamiliar sostenible 

Parámetro  Cantidad Unidad 

Personas por 

departamento 

(aproximado) 

 

Cantidad de 

departamentos 

 

Cantidad total de 

personas  

 

Cantidad de litros por 

minuto 

 

Consumo mensual de la 

edificación 

 

Consumo diario de la 

edificación 

 

Consumo por residente 

(aproximado) 

 

Costo del agua 

 

4 

 

 

128 

 

 

512 

 

 

7 

 

 

1973.50 

 

 

65.783 

 

 

128.483 

 

 

3.305 

 

  

Personas 

 

 

Departamentos 

 

 

Personas 

 

 

L/min 

 

 

m3/mes 

 

 

m3/día 

 

 

L/día 

 

 

S/. /m3 

Nota. Sedapal (2022). 

 

En la Tabla 27, se realizó el cálculo para la demanda de agua a ser tratada por la 

PTAR, la cual corresponde al agua utilizada en las duchas de cada departamento.  
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Tabla 27 

Demanda de agua de duchas 

Parámetro  Cantidad Unidad 

Personas por 

departamento 

(aproximado) 

 

Cantidad de 

departamentos 

 

Cantidad total de 

personas  

 

Demanda diaria de agua 

de duchas 

 

Demanda mensual de 

agua de duchas 

 

4 

 

 

128 

 

 

512 

 

 

3.584 

 

 

107.52 

  

Personas 

 

 

Departamentos 

 

 

Personas 

 

 

m3/día 

 

 

m3/mes 

Nota. Elaboración propia. 

 

Con una demanda total de aguas de duchas de 107.52 m3/mes se obtiene la 

cantidad de agua tratada y posteriormente reutilizada para el riego de áreas verdes y 

humedales artificiales. En la Tabla 28, se realizó el cálculo del ahorro mensual del agua 

tratada con respecto al total de consumo por mes de la edificación multifamiliar 

sostenible. 
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Tabla 28  

Ahorro de agua por la PTAR 

Parámetro  Cantidad Unidad 

Consumo mensual de la 

edificación 

 

Demanda mensual de agua 

de duchas para ser tratada 

en la PTAR 

1973.50 

 

 

107.52 

 

 

m3/mes 

 

 

m3/mes 

 

 

Nuevo consumo mensual 

de la edificación 
1865.98 m3/mes 

Nota. Elaboración propia. 

 

Finalmente, se calculó el porcentaje de ahorro relacionando el consumo mensual 

de la edificación con respecto al agua a ser tratada en la PTAR proveniente de las duchas. 

Se aplicó la fórmula de diferencia porcentual con respecto a ambas cantidades para hallar 

el porcentaje de ahorro. 

 

%	𝑑𝑒	𝑎ℎ𝑜𝑟𝑟𝑜 = *
𝑉2 − 𝑉1
𝑉2 / ∗ 100% 

 

Donde: 

V1: Consumo mensual de la edificación (m3/mes). 

V2: Agua a ser tratada en la PTAR proveniente de las duchas (m3/mes). 

 

Reemplazando en la fórmula obtenemos lo siguiente: 

 

%	𝑑𝑒	𝑎ℎ𝑜𝑟𝑟𝑜 = *
1973.50 − 1865.98

1973.50 / ∗ 100% = 5.45% 

 

Se obtuvo como resultado un 5.45% de ahorro mensual de agua con la 

implementación de una PTAR de la propuesta de la edificación multifamiliar sostenible. 
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Finalmente, para garantizar el correcto funcionamiento de la PTAR, se siguió un 

plan de mantenimiento semestral para el control de calidad. El tratamiento químico en 

plantas de tratamiento de aguas residuales consta de neutralización, desinfección, 

precipitación de fosfatos, eliminación de nitrógeno, desescarchado y desmanganización. 

Con respecto a los aparatos sanitarios, su mantenimiento depende del uso de los usuarios, 

siendo en su mayoría, reparaciones cada que alguno de estos se malogre.  

En la Tabla 29, se muestran precios de mantenimiento de la PTAR y aparatos 

sanitarios.  

Tabla 29 

Precios de mantenimiento de PTAR y equipos sanitarios 

Aparato sanitario 
Costo de 

mantenimiento 

Tiempo de 

mantenimiento sugerido                          

PTAR 

Inodoro 

Grifería lavatorio (baño) 

Grifería de lavadero (cocina) 

Grifería de lavadero (lavandería) 

Grifería ducha 

S/. 329,150.70 

S/. 199.71 

S/. 107.54 

S/. 246.59 

S/. 191.46 

S/. 91.94 

Cada 6 meses 

Cada 5 años 

Cada 5 años 

Cada 5 años 

Cada 5 años 

Cada 5 años 

Nota. Informe de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Sicuani en el periodo 

regulatorio 2017-2022. 

 

6.2.3. Ahorro en equipos energéticos 

Para el porcentaje de ahorro energético, se estimó el tiempo de alumbrado en 

aparatos eléctricos en los ambientes de la edificación. Con respecto a la iluminación 

nocturna, habrá una gran diferencia al utilizar luces LED con sensores de movimiento y 

el tener luces encendidas en todo el horario nocturno (6:00 pm – 6:00 am) en pasillos y 

escaleras. En la Tabla 30 y Tabla 31, se muestra el consumo de energía total de la 

iluminación en una edificación convencional y en una edificación sostenible. 
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Tabla 30 

Consumo lumínico diario en una edificación convencional 

Ambiente 
Potencia 

(W) 

Uso diario 

aproximado 

(h/día) 

Cantidad 

Consumo de 

energía por 

ambiente (kW.h) 

Dormitorio 

Sala 

Comedor 

Cocina 

Lavandería 

Baño 

Escaleras 

Pasillos 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

22 

22 

6 

6 

3 

2 

1 

3 

12 

12 

320 

128 

128 

128 

128 

128 

30 

16 

38.4 

15.36 

7.68 

5.12 

2.56 

7.68 

7.92 

4.22 

Consumo total (kW.h/día)    88.94 

Nota. Elaboración propia. 

 

Tabla 31 

Consumo lumínico diario en una edificación sostenible 

Ambiente 
Potencia 

(W) 

Uso diario 

aproximado 

(h/día) 

Cantidad 

Consumo de 

energía por 

ambiente (kW.h) 

Dormitorio 

Sala 

Comedor 

Cocina 

Lavandería 

Baño 

Escaleras 

Pasillos 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

14 

14 

6 

6 

3 

2 

1 

3 

5 

5 

320 

128 

128 

128 

128 

128 

30 

16 

23.04 

9.216 

4.608 

3.072 

1.536 

4.608 

2.10 

1.12 

Consumo total (kW.h/día)    49.30 

Nota. Elaboración propia. 
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Finalmente, se calculó el porcentaje de ahorro del consumo energético en 

iluminación relacionando el total de kiloWatts por hora al día de luminarias con eficiencia 

energética respecto a luminarias convencionales. Se aplicó la fórmula de diferencia 

porcentual con respecto a ambas cantidades para hallar el porcentaje de ahorro. 

 

%	𝑑𝑒	𝑎ℎ𝑜𝑟𝑟𝑜 = *
𝑉2 − 𝑉1
𝑉2 / ∗ 100% 

 

Donde: 

V1: Consumo total (kW.h) de iluminación con eficiencia energética. 

V2: Consumo total (kW.h) de iluminación convencional. 
 
Reemplazando en la fórmula obtenemos lo siguiente: 

 

%	𝑑𝑒	𝑎ℎ𝑜𝑟𝑟𝑜 = *
88.94 − 49.3

88.94 / ∗ 100% = 44.57% 

 

Se obtuvo como resultado un 44.57% de ahorro de energía con aparatos eléctricos 

de bajo consumo y eficiencia energética.  

Como recurso energético adicional, se tuvo el uso de gas natural para ciertas 

instalaciones de la edificación. Este suministro de gas se da por medio de un proveedor, 

teniendo un precio extra y siendo opcional para cada propietario.  

Luego de adquirir la vivienda se les obsequia una cocina y una terma las cuales 

funcionan solamente con gas. Entonces, si el propietario opta por el pago del suministro 

de gas, tendría la ventaja de usar la cocina y la terma con este recurso muy aparte de ya 

no invertir en la compra de estos dos aparatos y tener un menor consumo debido a las 

ventajas de usar gas natural en reemplazo de la electricidad. En la Tabla 32 y Tabla 33, 

se muestra las cantidades consumidas por la cocina y la terma con electricidad y gas 

natural para ambos casos por hora. 

 

 

 



 

102 

Tabla 32 

Consumo de cocina con electricidad y gas natural 

Tipo de energía 
Consumo promedio de 

cocina de 4 hornillas 
Unidad 

Electricidad 

Gas natural 

2.5 

0.32 

kW/h 

m3/h 

Nota. Elaboración propia. 

 

Tabla 33 

Consumo de terma con electricidad y gas natural 

Tipo de energía 
Consumo promedio de 

terma 
Unidad 

Electricidad 

Gas natural 

1.5 

2.16 

kW/h 

m3/h 

Nota. Elaboración propia. 

 

Con respecto al consumo de la terma a gas natural, no es exacto debido a la 

variabilidad de tiempo que se emplea en el uso de las duchas, además de tener un 

calentamiento instantáneo e ilimitado, caso contrario al de la terma eléctrica que tiene un 

depósito limitado de agua caliente. 

 

6.3. Análisis económico de la edificación multifamiliar 

6.3.1. Análisis financiero y evaluación de costos 

Se realizó un análisis comparando los presupuestos de las especialidades de 

estructuras, arquitectura, instalaciones sanitarias, instalaciones eléctricas e instalaciones 

mecánicas. Con ello, se obtuvo el costo directo de la edificación multifamiliar 

convencional y la edificación multifamiliar sostenible. En la Tabla 34 se muestran los 

resultados. 
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Tabla 34 

Presupuesto Convencional vs Presupuesto Sostenible 

Especialidad Convencional Sostenible 

Estructuras 

Arquitectura 

Instalaciones Sanitarias 

Instalaciones Eléctricas 

Instalaciones Mecánicas 

S/ 3,968,177.63  

S/ 2,541,829.72  

S/ 465,536.09  

S/ 997,175.82  

S/ 380,184.20  

S/ 3,748,710.94  

S/ 2,609,624.64  

S/ 495,315.93  

S/ 1,231,272.56  

S/ 431,344.20  

Costo Directo S/ 8,352,903.46  S/ 8,516,268.28  

Nota. Elaboración propia. 

 

Relacionando los costos directos obtuvimos la variación porcentual la cual se da 

por los distintos precios de aparatos, accesorios, materiales de construcción, propuestas 

sostenibles, entre otros utilizados para la construcción de las dos propuestas de 

edificaciones multifamiliares. Se aplicó la fórmula de diferencia porcentual con respecto 

a ambas cantidades para hallar la variación porcentual. 

 

%	𝑑𝑒	𝑎ℎ𝑜𝑟𝑟𝑜 = *
𝑉2 − 𝑉1
𝑉2 / ∗ 100% 

 

Donde: 

V1: Costo directo (S/.) de la edificación multifamiliar sostenible. 

V2: Costo directo (S/.) de la edificación multifamiliar convencional. 

 

Reemplazando en la fórmula obtenemos lo siguiente: 

 

%	𝑑𝑒	𝑎ℎ𝑜𝑟𝑟𝑜 = *
8,516,268.28 − 8,352,903.46

8,516,268.28 / ∗ 100% = 1.92% 

 

Se obtuvo como resultado un 1.92% de variación porcentual entre ambos costos 

directos. Esto demuestra que el costo para construir una edificación multifamiliar 

sostenible es ligeramente mayor que para una edificación multifamiliar convencional. 
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Sobre los beneficios financieros, se tiene el Bono del Buen Pagador (BBP) el cual 

es aplicado al costo de venta de las viviendas. Este bono es igual a una cantidad UIT que 

varía con respecto al valor de la vivienda, siendo mayor cuando la vivienda tiene un 

menor precio. Al ser una edificación con viviendas multifamiliares sostenibles, se tiene 

una cantidad extra de UIT. En la Tabla 35, se muestran los costos por vivienda con su 

respectivo Bono del Buen Pagador y posteriormente el costo final del departamento. 

Tabla 35 

Precio de viviendas con beneficio financiero 

Agrupación de 

departamentos 

Costo de 

vivienda 

(S/.) 

Aporte 

inicial 

mínimo del 

7.5% (S/.) 

BBP 

Sostenible 

(S/.) 

Cuota inicial 

incrementad

a (S/.) 

Nuevo 

costo de 

vivienda 

(S/.) 

Porcentaje 

de 

reducción 

(%) 

Piso 1 – Piso 10 

 

Piso 11 

 

Piso 12 

 

Piso 13 

 

Piso 14 

 

Piso 15 

 

Piso 16 

104,990.00 

 

103,990.00 

 

101,990.00 

 

99,990.00 

 

97,990.00 

 

95,990.00 

 

93,990.00 

7,874.25 

 

7,799.25 

 

7,649.25 

 

7,499.25 

 

7,349.25 

 

7,199.25 

 

7,049.25 

26,800.00 

 

26,800.00 

 

26,800.00 

 

26,800.00 

 

26,800.00 

 

26,800.00 

 

26,800.00 

34,674.25 

 

34,599.25 

 

34,449.25 

 

34,299.25 

 

34,149.25 

 

33,999.25 

 

33,849.25 

70,315.75 

 

69,390.75 

 

67,540.75 

 

65,690.75 

 

63,840.75 

 

61,990.75 

 

60,140.75 

33.03% 

 

33.27% 

 

33.78% 

 

34.30% 

 

34.85% 

 

35.42% 

 

36.01% 

Nota. Elaboración propia. 

 

Como las viviendas tiene un precio entre S/. 93,100 y S/. 139,400, les 

correspondió un BBP Sostenible de S/. 26,800, el cual se agregó a la cuota inicial y 

disminuyó el precio de la vivienda multifamiliar sostenible. 

6.3.2. Tasa Efectiva Anual (TEA) 

La TEA para una edificación multifamiliar convencional es de 10% y para una 

edificación multifamiliar sostenible dependerá del grado de sostenibilida que posea. Para 

nuestra investigación, la TEA para el Edificio N°11, es de 5% debido a que la edificación 

cuenta con el grado III en sostenibilidad. Con esta tasa referencial se procedió a calcular 

la cuota mensual fija mediante el Simulador de Nuevo Crédito MiVivienda con respecto 
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al departamento N°202, el cuál es uno de los departamentos del Piso 1 – Piso 10, dentro 

del grupo de los cuales presentan un mayor precio.  

a) Cuota mensual fija en vivienda convencional 

Con el Simulador de Nuevo Crédito MiVivienda se procedió a calcular la cuota 

mensual con datos de una entidad financiera. Se consideró un plazo hipotecario de 12 

años (144 meses), una TEA de 10.99%, Seguro Degravamen Mensual de 0.060% y 

Seguro de Inmueble Anual de 0.022% (Scotiabank, 2022). En la Figura 70, se muestra la 

hoja de cálculo con sus respetivos campos variables. 

 
Nota. Simulador de Nuevo Crédito MiVivienda. Fondo MiVivienda (2022). 

 

Se obtuvo como resultado una cuota mensual fija de S/. 959.70 al aplicar los 

criterios porcentuales y financieros del Simulador de Nuevo Crédito MiVivienda. 

b) Cuota mensual fija de vivienda sostenible 

Con el Simulador de Nuevo Crédito MiVivienda se procedió a calcular la cuota 

mensual con datos de una entidad financiera. Se consideró un plazo hipotecario de 12 

años (144 meses), una TEA de 5% la cual, a diferencia de una vivienda convencional, es 

menor debido al grado III de sostenibilidad de la edificación multifamiliar, Seguro 

Degravamen Mensual de 0.060% y Seguro de Inmueble Anual de 0.022% (Scotiabank, 

2022). En la Figura 71, se muestra la hoja de cálculo con sus respetivos campos variables.

Figura 70 

Simulador para cuota mensual de vivienda convencional 
 

Figura N°1768. Simulador para cuota mensual de vivienda sostenibleFigura N°1769. 
Simulador para cuota mensual de vivienda convencional 

 

Figura N°1770. Simulador para cuota mensual de vivienda sostenible 
 

Figura N°1771. Gasto mensual de Gas Natural vs ElectricidadFigura N°1772. Simulador para 
cuota mensual de vivienda sostenibleFigura N°1773. Simulador para cuota mensual de 
vivienda convencional 

 

Figura N°1774. Simulador para cuota mensual de vivienda sostenibleFigura N°1775. 
Simulador para cuota mensual de vivienda convencional 

 

Figura N°1776. Simulador para cuota mensual de vivienda sostenible 
 

Figura N°1777. Gasto mensual de Gas Natural vs ElectricidadFigura N°1778. Simulador para 
cuota mensual de vivienda sostenible 

 

Figura N°1779. Gasto mensual de Gas Natural vs Electricidad 
 

Figura N°1780. Rangos etarios de encuestadosFigura N°1781. Gasto mensual de Gas Natural 
vs ElectricidadFigura N°1782. Simulador para cuota mensual de vivienda sostenible 

 

Figura N°1783. Gasto mensual de Gas Natural vs ElectricidadFigura N°1784. Simulador para 
cuota mensual de vivienda sostenibleFigura N°1785. Simulador para cuota mensual de 
vivienda convencional 
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Nota. Simulador de Nuevo Crédito MiVivienda. Fondo MiVivienda (2022). 

 

Se obtuvo como resultado una cuota mensual fija de S/. 673.96 al aplicar los 

criterios porcentuales y financieros del Simulador de Nuevo Crédito MiVivienda. 

c) Comparación de cuotas mensuales fijas y ahorro total 

Luego de calcular con las distintas tasas preferenciales de acuerdo con las 

condiciones de la edificación multifamiliar, se tuvo S/. 285.74 como cuota mensual 

restante entre una vivienda convencional y una vivienda sostenible.  

Para hallar el ahorro total a lo largo de los 12 años, fue necesario utilizar una 

fórmula de matemática financiera para convertir esta serie uniforme de pagos en un valor 

al presente, la cual nos permitió hallar el valor a futuro con la tasa de interés de 5% la 

cual fue establecida debido al grado III de la vivienda sostenible. 

 

𝑃 = 𝑅 ∗
(1 + 𝑖)! − 1
𝑖 ∗ (1 + 𝑖)!  

 

Donde: 

P: Cantidad actual (ahorro total) 

R: Cuota mensual restante a ser ahorrada 

Figura 71 

Simulador para cuota mensual de vivienda sostenible 
 

Figura N°1794. Gasto mensual de Gas Natural vs ElectricidadFigura N°1795. Simulador 
para cuota mensual de vivienda sostenible 

 

Figura N°1796. Gasto mensual de Gas Natural vs Electricidad 
 

Figura N°1797. Rangos etarios de encuestadosFigura N°1798. Gasto mensual de Gas 
Natural vs ElectricidadFigura N°1799. Simulador para cuota mensual de vivienda sostenible 

 

Figura N°1800. Gasto mensual de Gas Natural vs ElectricidadFigura N°1801. Simulador 
para cuota mensual de vivienda sostenible 

 

Figura N°1802. Gasto mensual de Gas Natural vs Electricidad 
 

Figura N°1803. Rangos etarios de encuestadosFigura N°1804. Gasto mensual de Gas 
Natural vs Electricidad 

 

Figura N°1805. Rangos etarios de encuestados 

 

Figura N°1806. Gasto mensual de Gas Natural vs Electricidad 
 

Figura N°1807. Rangos etarios de encuestadosFigura N°1808. Gasto mensual de Gas 
Natural vs ElectricidadFigura N°1809. Simulador para cuota mensual de vivienda sostenible 

 

Figura N°1810. Gasto mensual de Gas Natural vs ElectricidadFigura N°1811. Simulador 
para cuota mensual de vivienda sostenible 

 

Figura N°1812. Gasto mensual de Gas Natural vs Electricidad 
 

Figura N°1813. Rangos etarios de encuestadosFigura N°1814. Gasto mensual de Gas 
Natural vs ElectricidadFigura N°1815. Simulador para cuota mensual de vivienda sostenible 
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n: Número de meses del plazo hipotecario 

i: Tasa de interés mensual 

 

𝑖 = √1 + 0.05!" − 1 = 0.00407 

 

Reemplazando en la fórmula obtenemos lo siguiente: 

 

𝑃 = 𝑆/. 285.74 ∗
(1 + 0.00407)"## − 1

0.00407 ∗ (1 + 0.00407)"## = 𝑆/. 31,081.35 

 

Se obtuvo como resultado un ahorro total de S/. 31,081.35 durante todo el plazo 

hipotecario de 12 años (144 meses) de la compra de la vivienda sostenible. Este resultado 

demuestra la rentabilidad de adquirir una vivienda en una edificación multifamiliar 

sostenible.  

6.3.3. Ahorro monetario en consumo hídrico, energético y gas natural 

Con las cantidades ahorradas calculadas anteriormente, se procedió a hallar sus 

respectivos valores monetarios los cuales representarían los ahorros en estos consumos. 

En los siguientes puntos se muestran los montos ahorrados por estos servicios. 

a) Ahorro monetario en el consumo de agua con equipos sanitarios eficientes 

Tomando la cantidad de litros consumidos en toda la edificación con los aparatos 

sanitarios convencionales de la Tabla 24 y de bajo consumo de la Tabla 25, se procedió 

a restarlos y luego a multiplicar el resultado por la tarifa por cada metro cúbico indicada 

en la Tabla 26. En la Tabla 36 se muestra los cálculos realizados. 

Tabla 36  

Cuota mensual ahorrada con equipos sanitarios eficientes 

Parámetro Cantidad Unidad 

Consumo sanitario convencional total 

Consumo sanitario eficiente total 

Diferencia de consumos diario 

Diferencia de consumos mensual 

Tarifa 

93.6448 

64.2048 

29.44 

883.20 

3.305 

m3/día 

m3/día 

m3/día 

m3/mes 

S/. /m3 

Ahorro monetario mensual en la edificación 2918.98 S/. /mes 

Nota. Elaboración propia. 
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De los consumos analizados, se obtuvo un ahorro monetario mensual en la 

edificación de S/. 2918.98 que resulta del uso de equipos sanitarios eficientes. 

b) Ahorro monetario en el consumo de agua de la PTAR 

Con los datos de la Tabla 26, obtuvimos el consumo de agua mensual de la 

edificación. Asimismo, en la Tabla 28, se obtuvo el nuevo consumo mensual de la 

edificación el cual resultó al restar el consumo ahorrado por el uso de la PTAR. El ahorro 

resultante se multiplicó por la tarifa de agua por metro cúbico y se obtuvo el ahorro 

monetario mensual por este servicio. En la Tabla 37 se muestran los cálculos realizados. 

Tabla 37 

Ahorro de consumo hídrico por la PTAR 

Parámetro  Cantidad Unidad 

Consumo mensual de la edificación 

Nuevo consumo mensual de la edificación  

Ahorro de consumo mensual por la PTAR 

Tarifa 

1973.50 

1865.98 

107.52 

3.305 

m3/mes 

m3/mes 

m3/mes 

S/. /m3 

Ahorro monetario mensual por la PTAR 355.35 S/. /mes 

Nota. Elaboración propia. 

 

De los consumos analizados, se obtuvo un ahorro monetario mensual en la 

edificación de S/. 355.35 que resulta del consumo a ser ahorrado al tratar las aguas de las 

duchas en la PTAR. 

c) Ahorro monetario por equipos con eficiencia energética 

Tomando la cantidad de kilowatts por hora consumidos al día en toda la 

edificación con las luminarias convencionales de la Tabla 30 y con las luminarias con 

eficiencia energética de la Tabla 31, se procedió a restarlos y luego a multiplicar el 

resultado por la tarifa de consumo eléctrico según Enel. En la Tabla 38 se muestra los 

cálculos realizados. 
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Tabla 38 

Cuota mensual ahorrada por equipos con eficiencia energética 

Parámetro Cantidad Unidad 

Consumo energético convencional total 

Consumo con eficiencia energética total 

Diferencia de consumos diario 

Diferencia de consumos mensual 

Tarifa 

88.94 

49.3 

39.64 

1189.2 

0.652 

kW.h/día 

kW.h/día 

kW.h/día 

kW.h /mes 

S/. /kW.h 

Ahorro monetario mensual en la edificación 775.36 S/. /mes 

Nota. Elaboración propia. 

 

De los consumos analizados, se obtuvo un ahorro monetario mensual en la 

edificación de S/. 775.36 que resulta del uso de equipos con eficiencia energética. 

d) Ahorro monetario por el uso de gas natural en cocina y terma 

Tomando las cantidades de las Tablas 32 y 33, se añadieron los costos para cada 

recurso energético y se halló las cantidades por mes para determinar el ahorro monetario 

por vivienda. La tarifa de electricidad fue hallada de acuerdo con datos de Enel para una 

vivienda similar del mismo condominio “Los Laureles” y la tarifa del gas natural, del 

pliego tarifario de la distribuidora Calidda. En la Tabla 39, se muestran los cálculos 

realizados. 

Tabla 39  

Consumo monetario de cocina con electricidad y gas natural 

Tipo de 

energía 

Consumo promedio 

de cocina de 4 

hornillas encendidas 

Horas 

aprox. de 

uso por 

día 

Tarifa por 

recurso 

(S/. por 

servicio) 

Costo 

diario 

(S/.) 

Costo 

mensual 

(S/.) 

Electricidad 

Gas natural 

1.2 kW/h 

0.32 m3/h 

2 

2 

0.652 

1.637 

1.565 

1.048 

46.944 

31.430 

Nota. Elaboración propia. 

 

Para el consumo de la terma, la ventaja radica en que una terma a gas natural tiene 

una cantidad ilimitada de agua caliente debido al calentamiento instantáneo cuando se 

abra el grifo. Por otra parte, la terma eléctrica se enciende y calienta el agua que almacena 
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en su tanque y, al terminarse, se tendría que encender otra vez la terma eléctrica y esperar 

a que el agua caliente nuevamente. Esta acción podría tomar horas si es que solo se tiene 

una ducha en la vivienda y todos los propietarios quisieran tomar un baño. En la Tabla 

40, se muestran los cálculos realizados con datos de consumo. 

Tabla 40  

Consumo monetario de terma con electricidad y gas natural 

Tipo de 

energía 

Consumo 

promedio de 

terma 

Horas aprox. 

de encendido 

por día  

Tarifa por 

recurso (S/. 

por servicio) 

Costo 

diario 

(S/.) 

Costo 

mensual 

(S/.) 

Electricidad 

Gas natural 

1.5 kW/h 

1.01 m3/h 

2 

1 

0.652 

1.637 

1.956 

1.653 

58.680 

49.601 

Nota. Elaboración propia. 

 

Se observa que el precio mensual por el servicio de gas natural es menor con 

respecto a la electricidad para los aparatos mencionados anteriormente. Adicionalmente, 

el costo de conexión y/o conversión del suministro corresponde a S/. 342.94, el cual es 

un pago único para que la empresa distribuidora de gas natural pueda dotar a la vivienda 

con las conexiones a gas natural. Actualmente, no se cobra por la acometida (incluye 

medidor) ni por el derecho de conexión, este costo lo asume el Estado a través del DS-

010-2016-EM. 

Realizando la interpretación del caso, una persona gastaría este monto extra por 

la instalación del suministro de gas natural. Sin embargo, esta inversión es conveniente a 

largo plazo debido a la disminución de pago mensual por el uso de gas natural. Se 

realizaron los cálculos para determinar el tiempo que debe transcurrir para empezar con 

el ahorro de este servicio. Para ello, se tomó en consideración el gasto de la instalación 

del suministro y se utilizaron consumos mensuales de electricidad y gas natural de una 

vivienda de otro edificio similar del condominio “Los Laureles”. Se analizará el caso con 

cuotas mensuales por 6 meses para la distribución del pago de la instalación del 

suministro de gas natural. En la Figura 72 se muestra la gráfica de los datos. 
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Nota. Elaboración propia. 

 

Del análisis realizado, se obtuvo que luego del séptimo mes se empezaría con el 

ahorro al pagar los servicios de gas natural en vez de electricidad, siendo este ahorro de 

S/. 45.50 mensualmente por cada vivienda. 

 

6.4. Presentación de resultados de encuestas 

6.4.1. Estadísticas de la unidad de estudio 

Se encuestaron a 20 profesionales con conocimientos sobre la certificación del 

Bono Verde aplicado a edificaciones multifamiliares y se obtuvieron los datos 

estadísticos.  

En la Figura 73, se muestra que el 50% de los encuestados se encuentran en el 

rango etario de 20 a 29 años. 
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Gasto mensual de Gas Natural vs Electricidad 
 

Figura N°1818. Rangos etarios de encuestadosFigura N°1819. Gasto mensual de Gas Natural vs 
Electricidad 

 

Figura N°1820. Rangos etarios de encuestados 

 

Figura N°1821. Gasto mensual de Gas Natural vs Electricidad 
 

Figura N°1822. Rangos etarios de encuestadosFigura N°1823. Gasto mensual de Gas Natural vs 
Electricidad 

 

Figura N°1824. Rangos etarios de encuestados 

 

 

Figura N°1825. Género de encuestados 

Figura N°1826. Rangos etarios de encuestados 

Figura N°1827. Gasto mensual de Gas Natural vs Electricidad 
 

Figura N°1828. Rangos etarios de encuestadosFigura N°1829. Gasto mensual de Gas Natural vs 
Electricidad 

 

Figura N°1830. Rangos etarios de encuestados 

 

Figura N°1831. Gasto mensual de Gas Natural vs Electricidad 
 

Figura N°1832. Rangos etarios de encuestadosFigura N°1833. Gasto mensual de Gas Natural vs 
Electricidad 
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Nota. Elaboración propia. 

 

En la Figura 74, se muestra que el 70% de los encuestados son del sexo masculino.

 
Nota. Elaboración propia. 

 

En la Figura 75, la mayoría de encuestados son Ingenieros Civiles (65%), 

seguidamente por Arquitectos (25%) y, los restantes, Ingenieros Industriales (10%). 
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Figura 73 

Rangos etarios de encuestados 

 

 

Figura N°1834. Género de encuestados 

Figura N°1835. Rangos etarios de encuestados 

 

 

Figura N°1836. Género de encuestados 

 

 

Figura N°1837. Carreras profesionales de encuestados 

Figura N°1838. Género de encuestados 

Figura N°1839. Rangos etarios de encuestados 

 

 

Figura N°1840. Género de encuestados 

Figura N°1841. Rangos etarios de encuestados 

 

Figura 74 

Género de encuestados 
 

 

Figura N°1842. Carreras profesionales de encuestados 

Figura N°1843. Género de encuestados 

 

 

Figura N°1844. Carreras profesionales de encuestados 

 

 

Figura N°1845. Años de experiencia de encuestadosFigura 
N°1846. Carreras profesionales de encuestados 

Figura N°1847. Género de encuestados 

 

 

Figura N°1848. Carreras profesionales de encuestados 

Figura N°1849. Género de encuestados 
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Nota. Elaboración propia. 

 

En la Figura 76, se midió el tiempo de experiencia de los encuestados obteniendo 

que un 60% tiene 5 años o más de experiencia. 

 
Nota. Elaboración propia. 
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Carreras profesionales de encuestados 
 

 

Figura N°1850. Años de experiencia de encuestadosFigura N°1851. Carreras 
profesionales de encuestados 

 

 

Figura N°1852. Años de experiencia de encuestadosFigura N°1853. Carreras 
profesionales de encuestados 

 

 

Figura N°1854. Años de experiencia de encuestadosFigura N°1855. Carreras 
profesionales de encuestados 

 

Figura 76 

Años de experiencia de encuestados 
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6.4.2. Índice de validez del instrumento 

El primer trabajo de estudio realizado con el coeficiente de alfa de Cronbach se 

publicó hace más de 70 años, desde ese entonces ha sido participe para la obtención de 

resultados de muchas investigaciones alrededor del mundo. “El coeficiente de alfa de 

Cronbach se usa para conocer la consistencia interna de una escala, es decir la correlación 

entre los ítems, y para establecer la homogeneidad” (Cronbach, 1951, pp. 297-334). La 

Tabla 41, muestra la clasificación de los coeficientes de Cronbach. 

Tabla 41 

Evaluación de coeficientes de Cronbach 

Coeficiente Clasificación 

Coeficiente alfa >0.9 Excelente 

Coeficiente alfa >0.8 Bueno 

Coeficiente alfa >0.7 Aceptable 

Coeficiente alfa >0.6 Cuestionable 

Coeficiente alfa >05 Inaceptable 

Nota. Darren y Mallery (2003). 

 

Es así como existen escalas, dentro del coeficiente alfa de Cronbach, por las cuales 

se miden el nivel de correlación interna de las variables. “El valor mínimo aceptable para 

el coeficiente alfa de Cronbach es 0,70; por debajo de ese valor la consistencia interna de 

la escala utilizada es baja” (Oviedo y Campo-Arias, 2005, p. 577). 

Luego de realizarle el cálculo del coeficiente de Cronbach mediante el programa 

SPSS versión 21, se obtuvo el siguiente resultado mostrado en la Tabla 42. 

Tabla 42  

Estadística de fiabilidad (alfa de Cronbach - SPSS) 
  

Alfa de Cronbach basado en elementos 

estandarizados 
N° de elementos 

0.803 30 

Nota. Elaboración propia. 

 

Se observa que el alfa de Cronbach alcanzó un coeficiente de 0.803 por lo que se 

clasifica como bueno según la Tabla 41 y por consecuente fiable. 
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El programa SPPS también permite obtener el alfa de Cronbach de cada una de 

las preguntas realizadas en el cuestionario permitiendo observar la correlación existente 

de cada una de ellas para así identificar los valores más bajos (menos consistencia) y más 

altos (mayor consistencia) del instrumento. La Tabla 43, muestra los resultados de las 

preguntas. 

Tabla 43 

Estadísticas de total de elemento (alfa de Cronbach - SPSS) 

Preguntas 

Media de la 

escala si se 

elimina el 

elemento 

Varianza 

de la escala 

si se 

elimina el 

elemento 

Correlación 

elemento-

total 

corregida 

Alfa de 

Cronbach 

si se 

elimina el 

elemento 

1. Para usted, ¿identificar los factores de sostenibilidad, 

en un expediente técnico, de una edificación 

multifamiliar es importante para saber si cumple con los 

requisitos de ser sostenible? 

1,119,500 93,524 ,230 ,800 

2. Para usted, ¿es importante clasificar los factores de 

sostenibilidad, en base al expediente técnico, para tener 

un mejor control de las implementaciones a la 

edificación multifamiliar? 

1,121,500 92,871 ,232 ,800 

3. Para usted, ¿Es importante evaluar los factores de 

sostenibilidad, en base al expediente técnico, para saber 

el impacto en una edificación multifamiliar? 

1,122,000 88,589 ,537 ,790 

4. ¿Con qué frecuencia relaciona la sostenibilidad de una 

edificación multifamiliar frente a otras para consolidar 

que se cumplan los requisitos de sostenibilidad? 

1,131,500 87,818 ,441 ,791 

5. ¿Considera que la sostenibilidad de un proyecto, en 

este caso un edificio multifamiliar, es fundamental en 

estos tiempos al momento de evaluar su ejecución? 

1,124,000 89,937 ,336 ,796 

6. ¿Con que frecuencia las inmobiliarias piensan como 

primera opción la construcción de viviendas sostenibles 

frente a las tradicionales? 

1,132,000 91,011 ,246 ,800 

7. ¿Hacer una edificación multifamiliar sostenible 

incrementa el plan de actividades de la obra frente a una 

edificación multifamiliar tradicional? 

1,127,000 93,589 ,191 ,801 

8. ¿Está de acuerdo que el costo de algunos materiales de 

construcción aumenta si se desea hacer una edificación 

multifamiliar sostenible frente a una edificación 

multifamiliar tradicional? 

1,128,500 88,555 ,580 ,789 

9. ¿La cantidad de mano de obra se incrementaría al 

ejecutarse la construcción de una edificación 
1,135,000 86,368 ,400 ,793 
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multifamiliar sostenible frente a una edificación 

multifamiliar tradicional? 

10. ¿Cree usted que la cantidad de materiales usados 

sería mayor al hacer una edificación multifamiliar 

sostenible frente a una edificación multifamiliar 

tradicional? 

1,133,500 94,555 ,017 ,811 

11. ¿Cree usted que la cantidad de herramientas, equipos 

y maquinarias se incrementarían al ejecutarse la 

construcción de una edificación multifamiliar sostenible 

frente a una edificación multifamiliar tradicional? 

1,135,500 86,155 ,420 ,792 

12. ¿Cree usted que el capital de la empresa influye en la 

decisión de las inmobiliarias y/o constructoras para optar 

por un proyecto sostenible? 

1,127,000 90,116 ,266 ,799 

13. ¿Influye la estabilidad económica de un país para 

implementar la sostenibilidad en un proyecto? 
1,126,500 94,134 ,059 ,808 

14. ¿Usted cree que las empresas líderes en el sector 

inmobiliario tienen más facilidad económica para 

acceder a la construcción de proyectos sostenibles? 

1,124,500 84,155 ,686 ,780 

15. ¿Cree usted que es necesario un conector entre las 

finanzas y la sostenibilidad para lograr que las empresas 

tengan más accesibilidad y conocimiento de su potencial 

rendimiento al optar por proyectos sostenibles? 

1,124,500 95,208 ,034 ,805 

16. ¿Cree usted que la falta de conocimiento y consenso 

sobre lo que es sostenibilidad reduce los incentivos de las 

potenciales empresas para ingresar a este mercado? 

1,128,000 87,853 ,403 ,793 

17. ¿Qué tan probable es que se tengan observaciones 

durante el proceso de presentación de documentos 

correspondientes a los requisitos de elegibilidad para la 

certificación de un edificio multifamiliar? 

1,125,500 87,734 ,446 ,791 

18. ¿Con qué frecuencia se recertifican los edificios 

multifamiliares sostenibles para obtener un grado mayor 

respecto a la certificación del bono verde? 

1,130,500 90,050 ,332 ,796 

19. ¿Con qué frecuencia se encuentran obstáculos 

durante el proceso de certificación de un edificio 

multifamiliar? 

1,129,500 92,787 ,114 ,807 

20. ¿Qué tan probable es que las inmobiliarias y/o 

constructoras opten por la certificación de un grado III+ 

en un proyecto para una edificación multifamiliar 

sostenible? 

1,130,000 91,474 ,199 ,802 

21. ¿Cree usted que una certificación de grado III+ 

(grado más alto) es difícil de conseguir? 
1,128,500 88,239 ,372 ,794 

22. ¿Considera que los requisitos de elegibilidad 

expuestos por el programa MiVivienda Sostenible para 
1,129,000 87,779 ,326 ,797 
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obtener la certificación del bono verde son asequibles en 

su mayoría? 

23. ¿Considera que implementar la certificación del bono 

verde reduce el consumo hídrico de los propietarios en 

los edificios multifamiliares? 

1,123,500 91,292 ,347 ,796 

24. ¿Considera que implementar la certificación del bono 

verde reduce el consumo energético de los propietarios 

en los edificios multifamiliares? 

1,121,000 92,200 ,353 ,797 

25. ¿Cree usted que implementar la certificación del 

bono verde en los proyectos ayuda a la rentabilidad del 

mismo? 

1,127,000 92,642 ,127 ,806 

26. ¿Cree usted que implementar la certificación del 

bono verde en los proyectos ayuda a la demanda del 

mismo? 

1,125,500 85,208 ,564 ,785 

27. ¿El estilo de vida de los propietarios que acceden a 

una vivienda con la certificación del bono verde mejora 

considerablemente? 

1,126,500 86,976 ,538 ,788 

28. ¿Las empresas inmobiliarias que optan por la 

certificación del bono verde influyen a otras para seguir 

el mismo ejemplo? 

1,128,000 89,958 ,305 ,797 

29. ¿Cree que las empresas inmobiliarias certificadas con 

el bono verde aumentan su prestigio en el sector? 
1,122,500 93,776 ,203 ,801 

30. ¿La adquisión de una vivienda certificada con el 

bono verde impulsa a otros usuarios a la adquisión del 

mismo por los notables beneficios? 

1,126,500 93,187 ,172 ,802 

Nota. Elaboración propia de análisis con SPSS 21. 

 

Se puede observar que las 30 preguntas tuvieron una correlación elemento total 

positiva, siendo la más baja la pregunta 13 con una correlación de 0.59. Por otro lado, la 

pregunta 14, tuvo la correlación más alta de 0.686.  

El promedio de las correlaciones tiene un valor de 0.316 clasificándola con una 

correlación positiva media según la Tabla 44 y por consecuente fiable. 
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Tabla 44 

Clasificación de las correlaciones 

Rango Relación 

-0.91 a -1.00 Correlación negativa perfecta 

-0.76 a -0.90 Correlación negativa muy fuerte 

-0.51 a -0.75 Correlación negativa considerable 

-0.11 a -0.50 Correlación negativa media 

-0.01 a -0.10 Correlación negativa débil 

0.00 No existe correlación 

+0.01 a +0.10 Correlación positiva débil 

+0.11 a +0.50 Correlación positiva media 

+0.51 a +0.75 Correlación positiva considerable 

+0.76 a +0.90 Correlación positiva muy fuerte 

+0.91 a +1.00 Correlación positiva perfecta 

Nota. Elaboración propia, basado en Hernández y Fernández (2010). 

 

6.4.3. Prueba de Normalidad 

La prueba de normalidad en un estudio es fundamental para conocer la normalidad 

que siguen nuestros datos de estudio. “En definitiva, las pruebas de bondad de ajuste 

permiten verificar qué tipo de distribución siguen nuestros datos y, por tanto, qué pruebas 

(paramétricas o no) podemos llevar a cabo en el contraste estadístico” (Romero, 2016, p. 

36).  

En la actualidad se cuentan con diferentes pruebas de normalidad como la de 

Kolmogorov y Shapiro Wilk. De este último, Novales (como se citó en Flores y Flores, 

2021) indica que: “(…) esta prueba se emplea para contrastar normalidad cuando el 

tamaño de la muestra es menor a 50 observaciones y en muestras grandes es equivalente 

al test de Kolmogórov-Smirnov” (pp. 83-97). 

Por lo tanto, mediante el SPSS se procedió a procesar los datos agrupados de las 

variables utilizando como recomendación la prueba de Shapiro Wilk para nuestra muestra 

menor a 50. 

• Hipótesis general 

Como se puede observar en la Tabla 45, para la muestra de 30 preguntas, se utilizó  



 

119 

la prueba de Shapiro Wilk obteniendo un valor de significancia de 0.039 para la variable 

independiente de edificaciones multifamiliares sostenibles y un valor de 0.783 para la 

variable dependiendo de certificación del Bono Verde. Con lo antes mencionado, se 

concluyó que las distribuciones de los datos del instrumento siguen una distribución no 

normal debido a que la variable independiente tiene un nivel de significancia menor de 

0.05. Por ende, se utilizó pruebas no paramétricas. 

Tabla 45  

Prueba de Normalidad: Edificios multifamiliares sostenibles y Certificación del Bono 

Verde 

Nota. Elaboración propia del resultado de análisis con SPSS 21. 

 

• Hipótesis específica 1 

Se utilizó la prueba de Shapiro Wilk obteniendo un valor de significancia de 0.040 

para la sostenibilidad y un valor de 0.783 para la certificación del Bono Verde. Con lo 

antes mencionado, se concluyó que las distribuciones de los datos del instrumento siguen 

una distribución no normal debido a que la dimensión de la variable independiente tiene 

un nivel de significancia menor de 0.05. Por ende, se utilizó pruebas no paramétricas. La 

Tabla 46, muestra los resultados del análisis. 

Tabla 46 

Prueba de Normalidad de Sostenibilidad e Impacto sociocultural 

Nota. Elaboración propia del resultado de análisis con SPSS 21. 

 

 

 

 Shapiro-Wilk 

 Estadístico Gl Sig 

Edificaciones multifamiliares sostenibles 0,899 20 0.039 

Certificación del bono verde 0.971 20 0.783 

 Shapiro-Wilk 

 Estadístico Gl Sig 

Sostenibilidad 0,900 20 0.040 

Certificación del bono verde 0.971 20 0.783 
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• Hipótesis específica 2 

Se utilizó la prueba de Shapiro Wilk obteniendo un valor de significancia de 0.035 

para el factor presupuestal y un valor de 0.783 para la certificación del Bono Verde. Con 

lo antes mencionado, se concluyó que las distribuciones de los datos del instrumento 

siguen una distribución no normal debido a que la dimensión de la variable independiente 

tiene un nivel de significancia menor de 0.05. Por ende, se utilizó pruebas no 

paramétricas. La Tabla 47, muestra los resultados del análisis. 

Tabla 47 

Prueba de Normalidad del Factor presupuestal y el Impacto de la certificación 

Nota. Elaboración propia del resultado de análisis con SPSS 21. 

 

• Hipótesis específica 3 

Se utilizó la prueba de Shapiro Wilk obteniendo un valor de significancia de 0.045 

para los factores externos y un valor de 0.783 para la certificación del Bono Verde. Con 

lo antes mencionado, se concluyó que las distribuciones de los datos del instrumento 

siguen una distribución no normal debido a que la dimensión de la variable independiente 

tiene un nivel de significancia menor de 0.05. Por ende, se utilizó pruebas no 

paramétricas. La Tabla 48, muestra los resultados del análisis. 

Tabla 48 

Prueba de Normalidad del Factor presupuestal y el Impacto de la certificación 

Nota. Elaboración propia del resultado de análisis con SPSS 21. 

 

 

 

  Shapiro-Wilk 

  Estadístico Gl Sig 

Factor presupuestal 0,856 20 0.035 

Certificación del Bono Verde 0.971 20 0.783 

 Shapiro-Wilk 

 Estadístico Gl Sig 

Factores externos 0,906 20 0.045 

Certificación del Bono Verde 0.971 20 0.783 
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6.4.4. Prueba de correlación de hipótesis 

El coeficiente de correlación permite conocer la magnitud de asociación entre las 

variables, ya sean cuantitativas u ordinales, y también predecirlas ya que la finalidad de 

esta prueba es inferir el valor de una variable conociendo el valor de otra encontrada en 

el mismo estudio. Los resultados se obtienen mediante la correlación de Pearson y 

Spearman, cada una tiene características independientes para definir cuál caso usar. 

El coeficiente de correlación de Pearson fue introducido por Galton en 1877 y 

desarrollado más adelante por Pearson. Es un indicador usado para describir 

cuantitativamente la fuerza y dirección de la relación entre dos variables 

cuantitativas de distribución normal y ayuda a determinar la tendencia de dos 

variables a ir juntas, a lo que también se denomina covarianza. (Roy, Rivas, Pérez 

y Palacios, 2019, p. 355) 

 

Por otro lado, nuestros resultados en la prueba de normalidad indicaron que para 

la prueba de correlación se están usando datos no paramétricos puesto que el nivel de 

significancia es igual o menor a 0.05 en todos los casos. “La correlación de Spearman o 

también conocida como rho de Spearman es el análogo no paramétrico de la correlación 

de Pearson. Se utiliza para variables cuantitativas de libre distribución o con datos 

ordinales” (Roy et al., 2019, p. 356). 

Por lo tanto, mediante el SPSS se procedió a procesar los datos agrupados de las 

variables utilizando el coeficiente de correlación de Spearman o Rho de Spearman. 

• Hipótesis General 

Como se puede observar en la Tabla 49, se utilizó la prueba de Rho de Spearman 

debido a que es una prueba no paramétrica, se obtuvo el coeficiente de relación de 0.562 

que corresponde a una correlación moderada con una relación directa y un valor de 

significancia de 0.01 por lo que se afirma que existe una relación significativa entre las 

variables y se rechaza la hipótesis nula. 
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Tabla 49 

Correlación entre los Edificios multifamiliares sostenibles y la Certificación del Bono 

Verde 

      

Edificaciones 

Multifamiliares 

Sostenibles 

Certificación 

del Bono 

Verde 

Rho de 

Spearman 
Edificaciones 

multifamiliares 

sostenibles 

Coeficiente de 

correlación 
1.000 0.562** 

Sig (bilateral) . 0.010 

  N 20 20 

  Certificación del 

Bono Verde 

Coeficiente de 

correlación 
0.562** 1.000 

  Sig (bilateral) 0.010 . 

  N 20 20 

Nota. **La correlación es significativa al nivel 0.01 (bilateral). Elaboración propia del 

resultado de análisis con SPSS 21. 

 

• Hipótesis específica 1 

Como se puede observar en la Tabla 50, se utilizó la prueba de Rho de Spearman 

debido a que es una prueba no paramétrica, se obtuvo el coeficiente de relación de 0.501 

que corresponde a una correlación moderada con una relación directa y un valor de 

significancia de 0.024 por lo que se afirma que existe una relación significativa entre las 

variables y se rechaza la hipótesis nula. 
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Tabla 50 

Correlación entre la Sostenibilidad y el Impacto sociocultural  

      
Sostenibilidad 

Impacto 

sociocultural 

Rho de 

Spearman 
Sostenibilidad 

Coeficiente de 

correlación 
1.000 0.501* 

Sig (bilateral) . 0.024 

  N 20 20 

  Certificación del 

Bono Verde 

Coeficiente de 

correlación 
0.501* 1.000 

  Sig (bilateral) 0.024 . 

  N 20 20 

Nota. *La correlación es significativa al nivel 0.05 (bilateral). Elaboración propia del 

resultado de análisis con SPSS 21. 

 

• Hipótesis específica 2 

Como se puede observar en la Tabla 51, se utilizó la prueba de Rho de Spearman 

debido a que es una prueba no paramétrica, se obtuvo el coeficiente de relación de 0.630 

que corresponde a una correlación alta con una relación directa y un valor de significancia 

de 0.009 por lo que se afirma que existe una relación significativa entre las variables y se 

rechaza la hipótesis nula. 
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Tabla 51 

Correlación entre el Factor presupuestal y el Impacto de la certificación 

      

Factor 

presupuestal 

Impacto de la 

certificación 

Rho de 

Spearman 
Factor presupuestal 

Coeficiente de 

correlación 
1.000 0.630** 

Sig (bilateral) . 0.009 

  N 20 20 

  Certificación del 

Bono Verde 

Coeficiente de 

correlación 
0.630** 1.000 

  Sig (bilateral) 0.009 . 

  N 20 20 

Nota. **La correlación es significativa al nivel 0.01 (bilateral). Elaboración propia del 

resultado de análisis con SPSS 21. 

 

• Hipótesis específica 3 

Como se puede observar en la Tabla 52, se utilizó la prueba de Rho de Spearman 

debido a que es una prueba no paramétrica, se obtuvo el coeficiente de relación de 0.530 

que corresponde a una correlación moderada con una relación directa y un valor de 

significancia de 0.018 por lo que se afirma que existe una relación significativa entre las 

variables y se rechaza la hipótesis nula. 
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Tabla 52 

Correlación del Factor económico y Proceso de certificación 

      

Factor 

económico 

Proceso de 

certificación 

Rho de 

Spearman 
Factor económico 

Coeficiente de 

correlación 
1.000 0.530* 

Sig (bilateral) . 0.018 

  N 20 20 

  Proceso de 

certificación 

Coeficiente de 

correlación 
0.530* 1.000 

  Sig (bilateral) 0.018 . 

  N 20 20 

Nota. **La correlación es significativa al nivel 0.01 (bilateral). Elaboración propia del 

resultado de análisis con SPSS 21. 

 

6.5. Contrastación de hipótesis 

Se usaron solamente las hipótesis alternas debido a que, en el análisis realizado, 

nos resultó una distribución anormal. 

Prueba de hipótesis general: 

• Hipótesis nula (Ho): 

Al implementar la Certificación del Bono Verde no se beneficia a los usuarios y a 

la sostenibilidad del edificio multifamiliar N°11 del condominio Los Laureles – Etapa 3, 

del megaproyecto “Los Parques de Comas”. 

• Hipótesis alterna (Ha): 

Al implementar la Certificación del Bono Verde se beneficia a los usuarios y a la 

sostenibilidad del edificio multifamiliar N°11 del condominio Los Laureles – Etapa 3, del 

megaproyecto “Los Parques de Comas”. 

 

Según nuestra investigación al implementarse el programa MiVivienda 

Sostenible, se utilizaron recursos menos invasivos para lograr más objetivos, y es a la vez 

benéfica, ya que brindó resultados que no solo favorecen a las inmobiliarias/constructoras 

y usuarios sino también al entorno, perseverando los recursos naturales. Por lo tanto, 

optamos por la hipótesis alterna. 
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Al respecto, Cuzcano (2017) afirmó: 

La Construcción Sostenible en el Perú según la realidad local de las regiones, 

debido a que facilitan la adecuación de las estructuras físicas y urbanas a las 

nuevas condiciones del perjudicial cambio climático, reducen los efectos 

perjudiciales en la calidad de vida de los habitantes, así como el confort térmico, 

la disponibilidad del recurso hídrico y energía, la convivencia y conservación de 

áreas verdes, la salud pública, entre otros. (p. 68) 

 

En el ítem 5.1 se detallaron las características del objeto en estudio, en este caso 

el edificio N°11 del condominio Los Laureles para luego en el ítem 5.2 especificar los 

criterios de sostenibilidad aplicados de acuerdo con la 9na versión del Procedimiento de 

Certificación de Proyectos del Programa MiVivienda Sostenible con el objetivo de 

obtener el grado III+ (grado más alto). Al implementar estos criterios de sostenibilidad se 

produjo un ahorro monetario por el uso de equipos sostenibles energéticos, hídricos y de 

gas que a la vez inducen a que el proyecto sea visto como una adquisición atractiva ante 

los ojos de los usuarios que, de acuerdo con el mercado, se les brindaba lo que buscaban, 

baja cuota inicial, bonos y menor tasa de interés. Asimismo, se preocupaban por su 

entorno ambiental y la preservación de este ya que consideran, según los criterios de 

sostenibilidad aplicados, que es fundamental para mejorar la calidad de vida de los 

habitantes en comparación con las viviendas en los edificios multifamiliares 

convencionales. 

Según indicaron López y Silva (2021), respecto a los edificios certificados por el 

programa MiVivienda Sostenible: “Estos edificios son capaces de utilizar los recursos de 

manera más eficiente, generando un impacto significativamente atractivo tanto en las 

oportunidades de incrementar las ventajas de negocio para las inmobiliarias, como para 

los usuarios” (p. 28). 

Prueba de hipótesis específica 1: 

• Hipótesis nula (Ho): 

Al determinar los aparatos y equipos eficientes, no se reduce el consumo hídrico 

y energético del edificio multifamiliar sostenible. 

• Hipótesis alterna (Ha): 

Al determinar los aparatos y equipos eficientes, se reduce el consumo hídrico y 

energético del edificio multifamiliar sostenible. 
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En el ítem 5.2 se encuentra los aparatos lumínicos, sanitarios y de gas usados en 

una vivienda multifamiliar sostenible con el grado III+ como luminarias LEED, 

reguladores de caudales, red de gas natural, etc., los cuales ayudaron a establecer una 

preservación de recursos entre los usuarios y el entorno en el que viven fomentando así 

una calidad de vida armoniosa. Por lo tanto, optamos por la hipótesis alterna. 

Lecca y Prado (2019) declararon: 

La edificación sostenible es el consumo racional de los materiales, control de los 

desperdicios en la construcción, consumo eficiente de agua y energía en la 

ejecución y vida útil de la edificación, para reducir la contaminación y generar un 

impacto ambiental positivo en el medio ambiente. (p. 10) 

 

Asimismo, se detallaron los ambientes pensados en el bienestar diario de los 

propietarios quienes tienen acceso exclusivo y uso de áreas comunes como parques, salas 

de usos múltiples, juegos para niños, zonas de entretenimiento, etc. Cabe recalcar que los 

departamentos fueron diseñados para captar luz natural y ventilación propia sin ningún 

aparato electrónico. 

En el mismo capítulo se pudieron apreciar los materiales de bajo impacto 

ambiental que influyeron en diferentes partidas de estructuras y acabados en la 

construcción de un edificio multifamiliar para que sea sostenible y así obtener una 

certificación del grado más alto. 

Susunaga (2014) sostuvo: 

En promedio, la gente pasa el 80 por ciento o más, de su tiempo libre disponible 

en el interior de sus viviendas. Los materiales sostenibles son naturales y son 

hechos sin los productos químicos contaminantes que si tienen muchos materiales 

de construcción tradicional. El uso de materiales cuyos recursos no provengan de 

ecosistemas sensibles, es otro punto a tener en cuenta. (p. 42) 

 

Finalmente, en la Figura 15 se pudo observar a la fecha los proyectos certificados 

con el Bono Verde sumando un total 449 proyectos en todo el país que han obtenido todos 

los beneficios de esta certificación. 

Prueba de hipótesis específica 2: 

• Hipótesis nula (Ho): 

Al determinar el grado de sostenibilidad, no aumenta el presupuesto del edificio 

multifamiliar sostenible. 
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• Hipótesis alterna (Ha): 

Al determinar el grado de sostenibilidad, aumenta el presupuesto del edificio y 

multifamiliar sostenible. 

 

La implementación del Programa MiVivienda Sostenible en edificios 

multifamiliares presentaron un incremento presupuestal ligero en comparación de un 

edificio multifamiliar convencional, se mencionó que este se incrementó ligeramente ya 

que los costos adicionales para su ejecución no son relevantes en ninguna de las partidas 

del proyecto. Por lo tanto, optamos por la hipótesis alterna. 

Debido al uso de equipos sostenibles se obtuvieron los ahorros representados en 

porcentaje como se observa en el ítem 6.2.1 el porcentaje de ahorro mensual del consumo 

hídrico correspondiente al 31.44%, en el ítem 6.2.2 para el tratamiento de aguas residuales 

el porcentaje de ahorro mensual es de 5.45%. Asimismo, se observó en el ítem 6.2.3 el 

porcentaje de ahorro energético mensual correspondiente al 44.57%. En términos 

monetarios, se concluyó en el ítem 6.3.3. que el ahorro del consumo hídrico es de 

S/2,918.98 y el ahorro energético es de S/. 775.36. 

Se evidenciaron notables ahorros al optar por equipos sostenibles, así como lo 

afirmaron Malaver y Ortiz (2018): 

Las edificaciones Sustentables respecto a las edificaciones tradicionales 

representan a nivel ambiental una reducción del 30% en consumo de energía, 

menores emisiones de carbono en un 35%, menor consumo de agua es decir una 

reducción del 30% al 50% y a la buna utilización de los recursos y materias primas 

se genera un menor desperdicio y desechos de 50% a 90% menos. (p. 34) 

 

Asimismo, Cuzcano (2017) señaló: 

(…) las construcciones sostenibles consumen tan solo el 20% de lo que consume 

una vivienda convencional y en su construcción se ha usado tan solo el 30% de la 

energía necesaria para la construcción de una vivienda convencional, sin que esto 

signifique que el costo de construcción se haya elevado por usar esta tecnología. 

(p. 22) 

Los cambios hechos entre un edificio multifamiliar sostenible y uno convencional 

se visualizan en el ítem 6.1 donde se detallaron todos los materiales o actividades 

implementados en diferentes áreas o partidas del proyecto con el fin de identificar donde 

se encuentran las principales variaciones respecto a costos. Además, en el ítem 6.3 se 
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demostró cómo los cambios antes mencionados en conjunto tuvieron una variación del 

1.92% del presupuesto total de un edificio multifamiliar sostenible frente al convencional. 

Finalmente, López y Silva (2021) indicaron: 

(…) los mayores costos en edificios sostenibles llegan a alrededor del 2% respecto 

al presupuesto de un edificio tradicional. Se ha encontrado que dicho sobrecosto 

es compensado ampliamente con los beneficios financieros que ofrece el 

Programa, además, de los menores costos en mantenimiento y reparaciones 

durante todos los años de ocupación de los departamentos. (p. 102) 

 

Prueba de hipótesis específica 3: 

• Hipótesis nula (Ho): 

Al determinar el grado de sostenibilidad, no se incrementa el beneficio financiero 

de los usuarios del edificio multifamiliar sostenible. 

• Hipótesis alterna (Ha): 

Al determinar el grado de sostenibilidad, se incrementa el beneficio financiero de 

los usuarios del edificio multifamiliar sostenible. 

 

El Fondo MiVivienda al ser una entidad del estado que vela por la adquisión y 

desarrollo de las viviendas, brindándoles facilidades de pago y beneficios a través de las 

entidades bancarias, rigen su función dependiendo de la estabilidad económica del país. 

Por lo tanto, optamos la hipótesis alterna. 

Según empresarios entrevistados para un informe realizado por la Cámara Peruana 

de la Construcción (2021) ante la situación política presidencial, mencionaron: 

(…) debido a la actual incertidumbre política se han empezado a generar algunos 

cambios en ciertos segmentos de la industria. Hasta el segundo bimestre del 2021 

habían logrado un importante aumento en su nivel de operaciones (+27%). No 

obstante, dicho resultado indica que mientras las operaciones de los proveedores 

de materiales alcanzaron un crecimiento de 58.7%, las de los constructores de 

infraestructura aumentaron 25.4% y las del segmento inmobiliario apenas subió 

un 0.2%. (párr. 2) 

 

Además, este riesgo político no solo afecta al Perú, pues al ser el sector 

construcción uno de los más contribuyentes económicamente, su retraso o suspensión 

afecta significativamente. 
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De acuerdo con Aon (s.f.), indicó: 

La volatilidad del riesgo político y la situación de orden público tienen un impacto 

profundo e innegable en el retraso en las obras de infraestructura de los países 

latinoamericanos. Factores como la incertidumbre política y el devenir de la 

economía en el futuro cercano, influyen directamente en el desarrollo de la 

infraestructura. (párr. 1) 

 

Asimismo, se observó en la Figura 71, mediante la simulación de un crédito 

MiVivienda en el año 2022, los beneficios para un plazo hipotecario de 144 meses como 

el valor de la baja cuota inicial de 7.50% del valor de la vivienda, el bono del buen pagador 

(BBP) de S/21,400.00, para este caso el bono MiVivienda Sostenible (BMS) 

correspondiente a S/.5400 y el bajo interés anual del 5.81% obteniendo una cuota mensual 

fija de S/. 673.96 por la vivienda sostenible frente a una cuota de S/. 959.70 por una 

vivienda convencional. De lo cual resulta un ahorro total de S/31,081.35 por la compra 

de una vivienda sostenible y certificada dentro de los márgenes del programa MiVivienda 

Sostenible. Contribuyendo en conjunto al incremento de estos proyectos ya que existe en 

el mercado una gran proporción de usuarios en busca de viviendas propias con una cuota 

inicial baja, bonos de descuento e intereses reducidos. 

Por lo tanto, es importante que las tasas de financiamiento bancario sean 

contribuyentes con las inmobiliarias, sobre todo con los plazos e intereses. 

Gallegos y Vac (como se citó en Rebaza, 2018) afirmó: 

Sin duda, si las empresas crecen, también lo hace el país, pero para el logro de 

este objetivo, es necesaria que las empresas constructoras tengan ideas claras de 

lo que son las estrategias de financiamiento como son; préstamo de socios, 

arrendamiento financiero, préstamo bancario, crédito de proveedores y carta 

fianza, contando con estas estrategias de financiamiento se llegara al aumento de 

la producción, la productividad, el empleo y consecuentemente el incremento de 

la rentabilidad. (p. 10)  
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CONCLUSIONES 

 

1. El 100% de los encuestado afirmaron que se genera un ahorro en el consumo de 

energía esto debido a los equipos lumínicos eficientes usados en el edificio. Los 

cálculos realizados indican que se redujo en un 44.57% mensual para el edificio en 

general, en términos monetarios el ahorro mensual del edificio es de S/. 775.36 

respecto a los edificios con equipos convencionales.  

El uso de gas natural para terma y cocina generó un ahorro monetario debido a que el 

precio del gas natural es menor respecto a la electricidad. Con respecto al costo 

adicional de conexión del suministro, se tuvo un ahorro mensual de S/. 45.50 a partir 

del séptimo mes para cada vivienda. 

El 90% de los encuestados afirmaron que se genera un ahorro en el consumo hídrico 

debido a los equipos sanitarios eficientes usados en el edificio. Los cálculos realizados 

indicaron que se redujo en un 31.44% mensual para el edificio en general, en términos 

monetarios el ahorro mensual del edificio es de S/. 2,918.98 respecto a los edificios 

con equipos convencionales. El uso de una planta de tratamiento con aguas residuales 

o grises fue beneficioso para el ahorro del mantenimiento del edificio ya que se redujo 

el consumo hídrico en un 5.45% mensual, en términos monetarios equivale a S/. 

355.35.  

 

2. Sobre la variación del factor presupuestal, según los encuestados, el 90% afirmó que 

se genera un aumento en el plan de actividades, el 75% en el costo de materiales, el 

65% en el costo de mano de obra y el 55% en la cantidad de materiales. Al evaluarse 

los resultados sobre la implementación de la Certificación del Bono Verde en edificios 

multifamiliares, se obtuvo un ligero aumento en el costo del proyecto de 1.92%. Este 

incremento es debido a la tecnología usada para el ahorro de recursos, bienestar 

ambiental y social, pero es notablemente compensado por los beneficios financieros 

que se le proporcionan a la entidad ejecutora del proyecto.  

 

3. Se evidenció una mayor demanda en los proyectos pertenecientes al Programa 

MiVivienda Sostenible debido al incentivo económico del BBP y BMS además de la 

baja tasa de interés anual y la reducción de la cuota inicial de la vivienda, con lo antes 

mencionado los proyectos se vuelven más atractivos frente a los convencionales.  
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Se evidenció también una mayor rentabilidad en los proyectos pertenecientes al 

Programa MiVivienda Sostenible debido a la mayor cantidad de ventas, como 

consecuencia de los beneficios que el programa ofrece, el cual compensa el 

incremento en inversión por parte del ejecutor del proyecto 

 

4. Al evaluar exhaustivamente todos los requisitos de elegibilidad y el procedimiento 

indicado en la 9na versión del Procedimiento de Certificación de Proyectos del 

Programa MiVivienda Sostenible para obtener la certificación del Bono Verde se 

aseguró la viabilidad de los proyectos certificados puesto que es de fácil acceso, ya 

que se detalla todo el proceso documentario, la cantidad de requisitos y sus opcionales 

dependiendo del grado a certificar y el lugar de ubicación del proyecto. Asimismo, es 

beneficioso, ya que el desarrollador inmobiliario incrementaría sus ventas al ser 

financieramente más atractivos frente sus competencias, además de que hay un ahorro 

significativo en el consumo de agua y energía que no solo favorece a la economía de 

los usuarios, sino que también impacta positivamente el entorno en el que vivimos 

siendo parte de una nueva era sostenible. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Se recomienda fomentar la participación de los usuarios en las capacitaciones sobre 

el mantenimiento de una vivienda sostenible para hacer eficiente al máximo el ahorro 

en los consumos de agua y luz y al mismo tiempo ser amigable con el entorno en el 

que vivimos. Cabe recalcar que es necesario el mantenimiento de los equipos hídricos 

y energéticos para el correcto rendimiento de las instalaciones del edificio. Los 

equipos sanitarios como la PTAR necesitan mantenimiento semestral o anual y el 

resto cada que presenten deficiencias que por lo general son cada 5 años.  

 

2. Se recomienda un conector entre el área de finanzas y la sostenibilidad de para lograr 

que las empresas tengan más accesibilidad y conocimiento de su potencial 

rendimiento al optar por proyectos sostenibles ya que, a falta de consenso y los 

sobrecostos para ser sostenibles, reducen los incentivos de las potenciales empresas 

para ingresar a este mercado.  

 

3. Se recomienda que se evalúe las entidades financieras para obtener el mejor crédito 

hipotecario por parte del usuario interesado debido a que los beneficios podrían variar 

considerablemente dependiendo de la entidad, se recomienda pedir una evaluación 

directamente con los bancos patrocinadores de los proyectos para mejores ajustes 

financieros. Además, que en futuros proyectos su desarrollador inmobiliario opte 

como opción acceder a este programa para incrementar sus ventas rápidamente, 

brinda mejores oportunidades financieras a los usuarios interesados y fomentar el 

desarrollo sostenible mediante las nuevas tecnologías.  

 

4. Se recomienda proponer nuevos criterios sostenibles como la instalación de paneles 

solares, purificadores de aire y agua, construcciones con aislamiento térmico, luz 

natural y áreas comunes con espacios de ejercicio físico, mejoran el sistema actual de 

certificación para proyectos sostenibles indicados en la 9na versión del Programa 

MiVivienda Sostenible.  
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ANEXOS 

 

Anexo 1: Matriz de consistencia 

Título: Implementación del Programa MiVivienda Sostenible en un edificio multifamiliar para la Certificación del Bono Verde 

Problema General Objetivo General Hipótesis General Variables Índices Metodología 

¿De qué manera la 
Certificación del Bono Verde 
influye en los usuarios y en la 
sostenibilidad del edificio 
multifamiliar N°11 del 
condominio Los Laureles, 
Etapa 3, del megaproyecto 
“Los Parques de Comas”? 

Analizar la Certificación del Bono 
Verde para beneficiar a los usuarios 
y a la sostenibilidad del edificio 
multifamiliar N°11 del condominio 
Los Laureles, Etapa 3, del 
megaproyecto “Los Parques de 
Comas”. 

Al implementar la Certificación 
del Bono Verde se beneficia a los 
usuarios y a la sostenibilidad del 
edificio multifamiliar N°11 del 
condominio Los Laureles, Etapa 
3, del megaproyecto “Los Parques 
de Comas”. 

 
 
 
 
 
Variable 
Independiente: 
Certificación 
del Bono Verde 
 
 
 
 
 
 
 
 
Variable 
Dependiente: 
Edificio 
multifamiliar 
sostenible 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Aparatos y 
equipos eficientes 

 
 
Grados de 
sostenibilidad 

 
 
 
 
 
 

Consumo hídrico 
y energético  

 
 
Presupuesto 
 
 
Beneficio 
financiero 

 
 

• Método: Descriptivo – Comparativo. 
• Tipo: Aplicada – Cuantitativa. 
• Nivel: Correlacional. 
• Diseño: No experimental – 

Transeccional. 
• Población:  

Edificaciones multifamiliares 
sostenibles del megaproyecto “Los 
Parques de Comas”. 

• Muestra: 
Edificio multifamiliar sostenibleN°11 
del condominio Los Laureles – Etapa 
3, del megaproyecto “Los Parques de 
Comas”. 

• Técnicas: 
Investigación en repositorios 
científicos y universitarios, artículos, 
comparación de estudios, evaluación 
del expediente técnico, entrevista y 
encuesta. 

• Instrumentos: 
Expediente técnico, especificaciones 
técnicas de los accesorios, programas 
como SPSS, MS Excel, guía de 
entrevista, informe de opinión y 
cuestionario. 

Problemas Específicos Objetivos Específicos Hipótesis Específicas 

• ¿En qué medida los aparatos 
y equipos eficientes influyen 
en el consumo hídrico y 
energético del edificio 
multifamiliar sostenible? 
 
• ¿De qué manera el grado de 

sostenibilidad influye en el 
presupuesto del edificio 
multifamiliar sostenible? 
 

• ¿De qué manera el grado de 
sostenibilidad influye en el 
beneficio financiero de los 
usuarios del edificio 
multifamiliar sostenible? 

• Determinar la influencia de los 
aparatos y equipos eficientes para 
reducir el consumo hídrico y 
energético del edificio multifamiliar 
sostenible. 

 
• Determinar el grado de 

sostenibilidad para aumentar el 
presupuesto del edificio 
multifamiliar sostenible. 
 
• Determinar el grado de 

sostenibilidad para incrementar el 
beneficio financiero de los usuarios 
del edificio multifamiliar 
sostenible. 

• Al determinar los aparatos y 
equipos eficientes, se reduce el 
consumo hídrico y energético del 
edificio multifamiliar sostenible. 
 
 
• Al determinar el grado de 

sostenibilidad, aumenta el 
presupuesto del edificio 
multifamiliar sostenible. 
 
• Al determinar el grado de 

sostenibilidad, se incrementa el 
beneficio financiero de los 
usuarios del edificio 
multifamiliar sostenible. 

Nota. Elaboración propia 
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Anexo 2: Registro de cambios y derogatorias 

Nota. Fondo MiVivienda 9na versión (2021). 
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Anexo 3: Proceso de certificación 
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Nota. Fondo MiVivienda 9na versión (2021). 
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Anexo 4: Detalle de requisitos de elegibilidad según criterio 

Nota. Fondo MiVivienda 9na versión (2021). 
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Anexo 5: Documentos o requisitos de sustento 

Nota. Fondo MiVivienda 9na versión (2021). 
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Anexo 6: Criterio: Consumo racional de agua 
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Nota. Fondo MiVivienda 9na versión (2021). 
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Anexo 7: Criterio: Reutilización de agua 

Nota. Fondo MiVivienda 9na versión (2021). 
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Anexo 8: Criterio: Eficiencia energética 
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Nota. Fondo MiVivienda 9na versión (2021). 
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Anexo 9: Criterio: Red de gas 
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Nota. Fondo MiVivienda 9na versión (2021). 
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Anexo 10: Criterio: Confort térmico de ocupantes 

Nota. Fondo MiVivienda 9na versión (2021). 
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Anexo 11: Criterio: Eco-materiales 

Nota. Fondo MiVivienda 9na versión (2021). 
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Anexo 12: Criterio: Gestión de construcción 

Nota. Fondo MiVivienda 9na versión (2021). 
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Anexo 13: Criterio: Comunicación 

Nota. Fondo MiVivienda 9na versión (2021). 
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Anexo 14: Criterio: Movilidad sostenible 

Nota. Fondo MiVivienda 9na versión (2021). 
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Anexo 15: Criterio: Sostenibilidad económica y social 

Nota. Fondo MiVivienda 9na versión (2021). 
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Anexo 16: Presupuesto de la propuesta sostenible del Edificio N° 11 – Etapa 3, 

condominio “Los Laureles”  
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Nota. Elaboración propia. 
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Anexo 17: Vista en planta de la Etapa 3, condominio “Los Laureles” 

Nota. Expediente técnico de la Etapa 3, condominio “Los Laureles” (2022). 
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Anexo 18: Plano As-Built en planta (1° Piso) del Edificio N° 11 – Etapa 3, condominio “Los Laureles” 

 
Nota. Expediente técnico de la Etapa 3, condominio “Los Laureles” (2022). 
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Anexo 19: Plano As-Built en planta de la sección típica (2° - 16° Piso) del Edificio N° 11 – Etapa 3, condominio “Los Laureles” 

 
Nota. Expediente técnico de la Etapa 3, condominio “Los Laureles” (2022). 
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Anexo 20: Plano As-Built en planta del techo del Edificio N° 11 – Etapa 3, condominio “Los Laureles” 

 
Nota. Expediente técnico de la Etapa 3, condominio “Los Laureles” (2022). 
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Anexo 21: Vista frontal del Edificio N°11 – Etapa 3, condominio “Los Laureles” 

 
Nota. Expediente técnico de la Etapa 3, condominio “Los Laureles” (2022). 
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Anexo 22: Vista posterior del Edificio N°11 – Etapa 3, condominio “Los Laureles” 

 
Nota. Expediente técnico de la Etapa 3, condominio “Los Laureles” (2022). 
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Anexo 23: Corte 1-1 del Edificio N° 11 – Etapa 3, condominio “Los Laureles” 

 
Nota. Expediente técnico de la Etapa 3, condominio “Los Laureles” (2022). 
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Anexo 24: Corte 2-2 del Edificio N° 11 – Etapa 3, condominio “Los Laureles” 

 
Nota. Expediente técnico de la Etapa 3, condominio “Los Laureles” (2022). 
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Anexo 25: Corte 3-3 del Edificio N° 11 – Etapa 3, condominio “Los Laureles” 

 
Nota. Expediente técnico de la Etapa 3, condominio “Los Laureles” (2022). 
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Anexo 26: Entrevista sobre la certificación del Bono Verde en edificaciones 

multifamiliares 

 
 

 



 

181 

 
 

 



 

182 

 
 



 

183 

 
 



 

184 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

185 

Anexo 27: Encuesta sobre la implementación del Bono Verde 
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Anexo 28: Validez del instrumento 
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