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Resumen 

El presente informe, describe el proceso para el diseño de una vivienda considerando los 

requerimientos para la Certificación de Vivienda Sustentable del Ministerio de Vivienda y Urbanismo 

de Chile.  

Se describe la situación actual de las viviendas en Chile y a nivel a global, se analiza el impacto en el 

medio ambiente mediante indicadores como el consumo energético, la liberación de gases de efecto 

invernadero, tales como CO2, y la generación de residuos, desde su construcción y posterior uso.  

Posteriormente, se especifican distintos modelos de calificación que existen en el mundo, se describe 

el proceso, sus alcances y limitaciones, modelos de evaluación y ponderación, para luego realizarse 

una comparación con el modelo de clasificación de vivienda sustentable del MINVU. 

Luego, se describe de manera más precisa el modelo de Certificación de Vivienda Sustentable, 

mostrándose sus actores relevantes, condiciones, etapas, proceso y estructura de la certificación e 

indicándose la ponderación y niveles de certificación.  

Teniendo en consideración los requerimientos para obtener la clasificación de vivienda sustentable, 

se diseñó una vivienda, escogiéndose, por ejemplo, su dimensionamiento, materiales de construcción, 

elementos constructivos, como puertas y ventanas, se diseñaron a su vez distintos sistemas, tales 

como, ventilación, calefacción, sistemas de energía renovable,  agua caliente sanitaria, etcétera. Se 

realizó, mediante la evidencia recopilada, un proceso acotado de precertificación de vivienda 

sustentable, analizándose los resultados obtenidos del proceso de diseño. 

Finalmente, mediante los resultados obtenidos, la vivienda no cumple los requisitos necesarios para 

la certificación de vivienda sustentable al no obtener todos los requerimientos obligatorios, de igual 

manera,  la vivienda cumple con un numero de requerimientos considerable que nos permiten 

cuestionar los actuales requerimientos obligatorios.   

Palabras clave: Sostenibilidad, Vivienda, Diseño, Calificación, Certificación, Energía, 

Sustentable.   
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1. CAPÍTULO 1: Introducción 

1.1. Antecedentes Generales  

En los últimos años y a raíz del mayor conocimiento del impacto que ocurre en el planeta a causa de 

las actividades humanas, es que han surgido tendencias y movimientos ecológicos y medio 

ambientales que promueven un rol más activo de las personas, comunidades, empresas y gobiernos, 

cuyo objetivo principal es generar una forma de vida más sostenible, en consecuencia se han 

producido cambios en distintos aspectos en la vida de las personas como lo han sido, por ejemplo, en 

la alimentación, transporte, consumo energético, indumentaria y vivienda. Es en este último punto 

donde se encuentra el enfoque de este proyecto principalmente debido a que las viviendas constituyen 

una de las necesidades básicas para la supervivencia de los seres humanos, pero cual es el impacto 

que tienen las viviendas  

1.1.1. Contexto Internacional 

De acuerdo a los reportes realizados por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) la industria 

constructora y los edificios concentran un 36 por ciento del uso de la energía global, siendo un 22% 

pertenecientes al sector residencial, asimismo, con respecto a las emisiones globales de dióxido de 

carbono (CO2)  estas concentran el 37 por ciento, donde el sector residencial genera un 6% de manera 

directa y un 11% de manera indirecta sumando así un 17% mientras que un 10% pertenecen a 

emisiones de edificaciones no residenciales y  el otro 10% de la industria de la construcción [1], en la 

Figura 1 podemos observar la distribución total del consumo energético y de las emisiones de CO2 

globales ligadas al ámbito energético. En 2015, 90 países incluyeron acciones para abordar las 

emisiones relacionadas con los edificios o la mejora de eficiencia energética en sus Contribuciones 

Nacionalmente Determinadas (NDC) bajo el Acuerdo de París. En 2020, 136 países mencionaron 

reducciones de emisiones en edificios en sus NDC, aunque estos varían en su ambición. Además, 

alrededor de 62 países habían adoptado la construcción códigos de energía a partir de 2015, mientras 

que hoy en día más de 80 países han desarrollado tales códigos, junto con similares esfuerzos de los 

gobiernos locales y las ciudades.[1]  

 

Figura 1:Porcentaje de la Energía y Emisiones de CO2 ligadas a Edificaciones y Construcción (fuente: [1]) 
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1.1.2. Contexto Nacional 

En Chile, la producción total de la industria de la construcción se estima que aporta un promedio del 

7,8% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional[2] y un 34% de la generación de residuos sólidos [3]. 

En el aspecto energético y según el informe anual de Balance Energético del año 2019, el consumo 

residencial abarco un 16% y el sector industrial un 22%,  donde la producción de cemento y 

construcción alcanzaron un 4% cada uno. La figura 2 nos permite apreciar la matriz energética 

secundaria, que representa a la energía destinada a los sectores consumidores de la economía nacional, 

además de las principales fuentes de la energía. [4], La figura 3 presenta la distribución del consumo 

energético final del sector industria según subsectores.[4]  

 

 Figura 2: Matriz Energética Secundaria, año 2019 (fuente: [4]) 

 

Figura 3: Distribución del consumo energético final del sector industria según subsectores (fuente: [4]) 

Segundo punto importante corresponde a las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI), la 

participación de emisiones GEI de Chile, en el total de emisiones a nivel mundial, es de 

aproximadamente 0,25% al 2016 [5] con un total de 111.677,5 kt CO2 eq. La participación en el nivel 

de emisiones de CO2eq por sector a nivel nacional se describe en la figura 4. el sector edificación 

emite un 7% del total, y el 4% corresponde al sector residencial [6]. 
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Figura 4: Participación en el nivel de emisiones de CO2eq por sector a nivel nacional (fuente: Ministerio de Energía) 

1.1.3. Certificación de Vivienda Sustentable  

La Certificación de Vivienda Sustentable (CVS) corresponde a una de las herramientas presentadas 

por el Gobierno de Chile mediante el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU), este es un 

sistema voluntario de certificación ambiental que evalúa el desempeño en los aspectos ambiental, 

económico y social, de los proyectos residenciales a nivel nacional. Es aplicable a cualquier tipo de 

vivienda nueva, ya sea pública o privada, y busca incentivar la mejora de la calidad, a través de la 

verificación de la correcta implementación de buenas prácticas de diseño y construcción, que 

permiten, entre otras ventajas, reducir los costos de operación y mantenimiento de los hogares, cuidar 

el medio ambiente, y mejorar la calidad de vida de las personas.  

Mediante la CVS se espera mejorar, de manera continua y permanente, el estándar de construcción de 

viviendas a nivel nacional, promoviendo criterios de sustentabilidad, e impulsando la transformación 

del mercado de la construcción, hacia uno de orden más sostenible en toda su cadena de valor. 

Los beneficios de la CVS comprenden las siguientes dimensiones: 

• A nivel de gobierno: constituye un instrumento de fomento que permite mejorar la calidad de 

la edificación residencial a nivel nacional; promover una demanda importante de mejoras 

desde el marco normativo, y difundir hacia la población conceptos de sustentabilidad, 

eficiencia energética, calidad ambiental y cuidado de los recursos. 

• A nivel de mercado inmobiliario: favorece una valoración de los bienes inmuebles, a través 

de un método de comunicación objetivo, verificable y transparente, junto con fomentar el 

mercado de productos y servicios sustentables. 

• A nivel de usuario final: presenta información clara y objetiva sobre el rendimiento de la 

vivienda, en distintas categorías de evaluación, destacando, entre otros aspectos, la calidad del 
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aire interior; el confort térmico, lumínico y acústico; un menor consumo energético; la 

habilitación apropiada para la gestión de residuos en la vivienda; la accesibilidad a servicios 

básicos e infraestructura urbana; entre otros valiosos aspectos para el proceso de selección y 

compra de un bien inmueble. [7] 

Se pueden aplicar indistintamente en viviendas nuevas, que respondan a cualquiera de las siguientes 

características: 

• Viviendas sociales y privadas 

• Pareadas, aisladas o continuas 

• Sean parte de condominios o edificio de altura 

• Estén emplazadas en sitios rurales o urbanos 

• De cualquier región de chile  

Las categorías evaluadas por la CVS corresponden a los Estándares de construcción sustentable para 

viviendas de Chile (ECSV). Un compendio de buenas prácticas, elaborado para mejorar el desempeño 

ambiental, económico y social del hábitat residencial en Chile. 

Los ECSV comprenden un conjunto de recomendaciones orientadas a la incorporación de atributos 

de sustentabilidad durante las etapas de diseño, construcción y operación de la vivienda, que se 

fundamentan en criterios objetivos y verificables, clasificados en seis categorías (figura 5): 

• Salud y bienestar 

• Energía 

• Agua 

• Materiales y residuos 

• Impacto ambiental 

• Entorno inmediato 

 

Figura 5: Estándares de Construcción sustentable para viviendas en Chile (fuente: MINVU) 

Estos criterios apuntan, entre otros aspectos, a mejorar la calidad del ambiente interior de las 

viviendas, garantizar acceso a adecuados índices de iluminación natural, reducir la demanda 

energética, garantizar instalaciones que permitan la gestión de residuos, promover el desarrollo 

productivo local, proteger los recursos naturales, y mitigar los riesgos ambientales y sociales 

asociados al crecimiento de las ciudades; aspectos que implican beneficios concretos para mejorar el 

desarrollo urbano y que otorgan mayor bienestar y mejor calidad de vida para las personas. 
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A través de la CVS es posible evaluar la correcta implementación de más de 70 requerimientos de 

sustentabilidad, los que pueden ser aplicados al diseño y construcción de viviendas. Existen 

requerimientos obligatorios y voluntarios, estos últimos otorgan puntaje, cuyo máximo es 100. 

El sistema cuenta con tres niveles de certificación que se aplican bajo el siguiente esquema: 

• Certificado: Aquel que cumple con todos los requerimientos obligatorios de acuerdo con su 

macrozona. 

• Destacado: Aquel que cumple con todos los requerimientos obligatorios de acuerdo con su 

macrozona y, además, obtiene un puntaje entre 30 y 59,5. 

• Sobresaliente: Aquel que cumple con todos los requerimientos obligatorios de acuerdo con su 

macrozona y, además, obtiene un puntaje igual o mayor que 60. 

El desarrollo de la certificación es liderado por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU), con 

apoyo del Ministerio de Energía (MinEnergía), Ministerio del Medio Ambiente (MMA), Colegio de 

Arquitectos (CA), Asociación de Oficinas de Arquitectura (AOA), Instituto de la Construcción (IC), 

Centro Tecnológico para la Innovación de la Construcción (CTeC), Asociación de Desarrolladores 

Inmobiliarios (ADI), Chile Green Building Council (Chile GBC), Corporación de Desarrollo 

Tecnológico (CDT), Certificación de Edificios Sustentables (CES) y la Cámara Chilena de la 

Construcción (CChC), entre otras organizaciones públicas y privadas que conforman los comités 

directivo y técnico.[ Objetivos del proyecto 

1.1.4.  Objetivo General 

Diseñar una vivienda sustentable tomando como base la Certificación de vivienda sustentable 

entregada por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo.  

1.1.5.  Objetivos Específicos 

Los objetivos específicos se describen a continuación, 

• Analizar la información sobre la certificación de vivienda sustentable del MINVU a partir del 

material y bibliografía disponible.  

• Investigar y recopilar información sobre métodos de certificación de viviendas sustentables 

existentes en el extranjero. 

• Realizar la certificación para una vivienda de acuerdo con el manual de certificación de 

vivienda sustentable.  

• Analizar mejoras de diseño mediante el impacto en la certificación de la vivienda y su costo. 

1.2. Metodología   

El procedimiento que se utiliza para poder alcanzar los objetivos descritos en el capítulo anterior 

consta de variadas etapas que nos permiten progresivamente acumular datos e información esenciales 

para la culminación del estudio. Los puntos más importantes se describen a continuación.  
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1.2.1.  Búsqueda y selección de información  

Parte fundamental del proyecto, la indagación de artículos y documentos pertenecientes a distintas 

fuentes bibliográficas que nos permitan responder de una forma clara y concisa preguntas que se 

encuentran relacionadas a conceptos claves del estudio como sustentabilidad, vivienda y diseño. Dada 

la existencia de una gran cantidad de información vinculada al tema, se es necesario realizar una 

selección minuciosa de los documentos y artículos guías a utilizar. 

1.2.2.  Recopilación de datos  

Durante esta etapa se reúne información que se considera relevante según los artículos bibliográficos 

analizadas anteriormente para, por ejemplo, la certificación de vivienda sustentable. En general, los 

datos se dividen en dos tipos, aquellos obtenidos directamente de la bibliografía mediante 

estimaciones y ecuaciones teóricas, y aquellos propios de la vivienda, tales como, ubicación, 

materiales, etc.  

1.2.3.  Desarrollo de los antecedentes 

Una vez concluidas las etapas anteriores se procede a realizar un entrelazamiento de los datos e 

información recopilados con el propósito de cumplir los objetivos específicos correspondientes. Se 

espera que en el transcurso de esta etapa se logre desarrollar la certificación de la vivienda básica y 

mejorada. 

1.2.4. Análisis de los resultados 

Finalmente se procede a analizar los resultados obtenidos con el propósito de determinar los beneficios 

en los ámbitos económicos, sociales y ambientales.   
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2. CAPITULO 2: Estado del Arte 

 

Desde la firma del acuerdo de parís el año 2015; en el cual 196 Partes se reunieron para transformar 

sus trayectorias de progreso con el fin de encaminar al mundo hacia el desarrollo sostenible y limitar 

el calentamiento de 1,5 a 2 grados centígrados por encima de los niveles preindustriales; más países 

han adoptado políticas y códigos con el propósito de tener un impacto en las emisiones y eficiencia 

energética de las edificaciones, actualmente más de 80 países han desarrollado estos códigos, en 

conjunto de esfuerzos similares de gobiernos locales y ciudades [1]. Sin embargo, los códigos 

energéticos de construcción se encuentran lejos de ser universal, y donde se encuentran 

implementados, los códigos típicamente no se encuentran alineados con alcanzar la meta de cero 

emisiones para el 2050 [1].  

Hasta septiembre del año 2021, 80 países poseen códigos energéticos de construcción obligatorios o 

voluntarios a nivel nacional o subnacional, de los cuales 43 países poseen códigos obligatorios a nivel 

nacional en ambos tipos de edificios residenciales o no residenciales, 18 de los países han adoptado 

sus códigos desde el 2015 [1]. Además, como podemos apreciar en la figura 6, África y América latina 

poseen la menor cantidad de cobertura de códigos obligatorios. Sin embargo, hay algunos signos de 

cambio, en particular a través de la 2018 CARICOM Regional Energy Efficiency Building Code 

(CREEBC, por sus siglas en ingles), que actualmente está siendo implementado en todo el Caribe. 

Marruecos y Túnez tienen códigos de construcción obligatorios que cubren todo el sector de la 

edificación. Ghana y Nigeria poseen códigos que cubren parte del sector, mientras que Egipto y 

Sudáfrica tienen códigos voluntarios. Adicionalmente varios países están en el proceso de desarrollar 

un código estándar de construcción, incluidos Botsuana, Burundi, Camerún, Costa de Marfil, Ghana, 

Gambia, Kenia, Senegal, Tanzania y Uganda [1]. 

 

Figura 6: Códigos energéticos de construcción por país/estado (fuente: [1]) 
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2.1. Certificaciones internacionales  

En esta sección se mencionan algunos certificaciones, códigos y estándares internacionales para la 

construcción de edificios sustentables, realizándose una breve descripción de ellos además de destacar 

sus principales características. 

2.1.1. LEED 

Desarrollado en Estados Unidos el año 1998 por U.S. Green Building Council (USGBC), corresponde 

al programa de certificación de construcción sustentable más utilizado en el mundo, LEED 

proporciona un marco para edificios ecológicos saludables, eficientes, que disminuyen las emisiones 

de carbono y reducen costos. La certificación LEED es un símbolo mundialmente reconocido de logro 

y liderazgo en sostenibilidad [8].  

Para lograr la certificación LEED, un proyecto gana puntos al cumplir con los requisitos previos y los 

créditos que abordan las siguientes categorías (ver figura 7): 

• Ubicación y transporte 

• Sitios Sostenibles 

• Eficiencia de agua 

• Energía y atmosfera 

• Materiales y recursos 

• Calidad Ambiental Interior 

• Innovación 

• Prioridad regional 

• Proceso Integrativo 

La certificación de LEED procede con 4 pasos fundamentales[9].  

I. Registro 

Durante esta parte es importante cumplir con las características mínimas que permiten aplicar a la 

certificación, las que se destacan  

• Ser definida como unidad de vivienda 

• Estar ubicada de manera permanente 

• Ser una unidad completa 

• Ser verificada por un certificador de LEED 

Figura 7: Categorías de certificación LEED (fuente: LEED) 
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Dentro de estas se encuentran 4 tipos de viviendas que pueden aplicar a la certificación  

• Unifamiliar anexa: Townhouse, viviendas pareadas  

• Unifamiliar libre: Estructuras libres 

• Multifamiliar de poca altura: Condominios, apartamentos, etc.  

• Multifamiliar de media altura: Condominios, apartamentos, etc.  

Además, se deben establecer los siguientes roles de los evaluadores  

• LEED Green Rater: encargado de la verificación en el sitio y de completar la aplicación para 

la revisión de GBCI. 

• Energy Rater: Encargado de realizar el testeo del rendimiento energético del proyecto 

• Homes Provider: En EEUU y Canada se encuentran organizaciones encargados de supervisar 

el proceso de certificación. 

Por otro lado, se establecen los roles del equipo del proyecto, donde se incluyen a 

• Dueño: Persona o entidad que posee la autoridad y control de la propiedad 

• Agente: Persona o entidad que posee la autoridad entregada por el dueño para registrar y 

aceptar los acuerdos de la certificación.  

• Administrador del Proyecto: Este miembro del equipo actúa como gerente de proyecto, 

supervisando el proyecto LEED y qué miembros del equipo del proyecto son responsables de 

ciertas tareas, créditos o requisitos previos. 

II. Verificar 

En orden de verificar que los proyectos se encuentran en desarrollo y que se cumplan ciertos metas y 

pasos en el proceso de certificación de LEED, se tienen que realizar ciertas verificaciones en terreno 

a través del proceso de diseño y construcción del proyecto.  

• Pre-Certificación 

• Visita durante Construcción 

• Documentación suplementaria  

• Visita Final 

III. Revisar 

Todos los proyectos residenciales LEED se someten a una revisión de certificación, en la que su 

evaluador o proveedor LEED Green (para proyectos dentro de los EE. UU. y Canadá) enviará su 

solicitud completa (todos los créditos y requisitos previos) a GBCI para una revisión de calidad final 

una vez que el proyecto esté completo. 

IV. Certificar 

Una vez que se complete la revisión final de la solicitud, el equipo de proyecto recibirá una 

notificación de la certificación otorgada por la GBCI, donde deberá aceptar o rechazar la certificación.  
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Existen 4 niveles de certificación LEED [10], los cuales corresponden a (ver figura 8):  

• LEED Certified: 40-49 puntos ganados 

• LEED Silver: 50-59 puntos ganados 

• LEED Gold: 60-79 puntos ganados 

• LEED Platinum: 80+ puntos ganados 

 

Figura 8: Certificación de LEED (fuente: [10]) 

2.1.2. DGNB 

DGNB System es una herramienta de planeamiento y optimización para la evaluación de edificios y 

distritos sostenibles, desarrollada por la DGNB (German Sustainable Building Council) en 2009[11]. 

La certificación DGNB System:  

• Está diseñada para ayudar a las organizaciones a mejorar aspectos tangibles de la 

sostenibilidad de los edificios. 

• Se basa en el concepto holístico de la sostenibilidad, prestando atención equivalente al medio 

ambiente, personas y viabilidad económica.  

• Es el sistema líder en certificación de distritos en Europa[11]. 

El sistema de certificación DGNB System es una herramienta internacional, basada en normas y 

estándares europeos, que puede ser aplicable en todo el mundo. La implementación del sistema 

DGNB System en cada país requiere la adaptación a las condiciones específicas del mismo.  

Abarca todo tipo de edificios desde residenciales, locales comerciales, administrativos, hoteleros, 

industriales, educativos, logística y mixtos.  

El concepto de sostenibilidad del sistema DGNB es muy amplio y va más allá del modelo de los tres 

pilares. El DGNB contempla todos los aspectos fundamentales de la construcción sostenible 

abarcando las siguientes seis áreas: objetivos ambientales, objetivos económicos, aspectos 

socioculturales y funcionales, técnica, procesos y emplazamiento. De estas, las tres primeras áreas 

tienen la misma ponderación en la evaluación. El sistema DGNB es así el único que da al aspecto de 

la rentabilidad de la construcción sostenible la misma importancia que a los criterios ambientales.[12] 

Ver figura 9. 
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El sistema DGNB realiza la evaluación en base a niveles de cumplimiento. El índice general de 

rendimiento se calcula a partir del valor de cada una de las seis áreas. El reconocimiento máximo del 

DGNB que se otorga es el certificado Platino A partir de un índice general de rendimiento del 50 %, 

el edificio obtiene el certificado DGNB en Plata. A partir de un índice general de rendimiento del 65 

%, se concede el certificado DGNB en Oro. Para un certificado DGNB en Platino, el proyecto debe 

lograr un índice general de rendimiento del 80 %[12]. Ver figura 10. 

 

 

Figura 9: Categorías y ponderación del sistema DGNB (fuente:[11]) 

 

Figura 10: Criterios de reconocimiento del DGNB (fuente:[12]) 

2.1.3. Active House 

Active House es una visión de edificios que crean vidas más saludables y cómodas para sus ocupantes 

sin impactar negativamente en el clima, llevándonos hacia un mundo más limpio, saludable y 

seguro.[13] 
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Una Casa Activa es un edificio que ofrece un clima interior más saludable y confortable para los 

ocupantes sin un impacto negativo en el clima, medido en términos de energía, consumo de agua dulce 

y uso de materiales sostenibles[14], se evalúa en base a la interacción entre el consumo energético, 

condiciones climáticas interiores e impacto en el medio ambiente[13]. Este se mide a partir de tres 

categorías las cuales se consideran confort, energía y medio ambiente.  

Confort 

• Un edificio que proporciona un clima interior que promueve la salud, la comodidad y el sentido 

de bienestar 

• Un edificio que asegure una buena calidad del aire interior, un clima térmico adecuado y 

niveles de iluminación adecuados y confort acústico 

• Un edificio que proporciona un clima interior que es fácil de controlar para los ocupantes y al 

mismo tiempo fomenta un comportamiento medioambiental responsable.[13] 

Energía 

• Un edificio que es energéticamente eficiente y fácil de operar 

• Un edificio que excede sustancialmente el mínimo legal en términos de energía eficiencia 

• Un edificio que explota una variedad de fuentes de energía integradas en el diseño general.[13] 

Medio Ambiente 

• Un edificio que ejerza el mínimo impacto sobre los recursos ambientales y culturales 

• Un edificio que evita daños ecológicos 

• Un edificio que está construido con materiales con un enfoque en la reutilización y 

readaptación 

Aquellas edificaciones que cumplan con los requisitos mínimos para cada categoría como se puede 

observar en la figura 11, pueden optar a la obtención de la etiqueta Active House. 

 

Figura 11: Active House Radar (fuente:[13]) 
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2.1.4. Verde 

VERDE es la Herramienta de evaluación de la sostenibilidad para la edificación desarrollada por 

Green Building Council España, o Consejo para la Edificación Sostenible en España (GBCe) en 2009, 

en colaboración con expertos asociados [15]. Las herramientas VERDE tienen como objetivo dotar 

de una metodología de evaluación de la sostenibilidad de nuevos edificios.[16]  

El proceso de certificación se estructura en los siguientes pasos [17]: 

• Paso 1: Contactar con un Evaluador Acreditado (EA) y realizar la evaluación del edificio 

(es deseable que este proceso comience en las etapas más tempranas de proyecto, incluso 

antes de tener el proyecto básico) 

• Paso 2: Registro y envío de la evaluación y documentación justificativa. Puede entregarse 

para una precertificación con el proyecto de ejecución terminado o para la certificación 

final ya con el edificio terminado 

• Paso 3: Supervisión técnica de la solicitud de certificación y de la evaluación realizada, 

comunicación de resultados preliminares al solicitante y plazo para la presentación de 

documentación adicional de mejora. 

• Paso 4: Propuesta de certificación y toma de decisión. 

• Paso 5: Emisión de certificados. 

Se requerirá del evaluador acreditado [17]: 

• La identificación inequívoca de la documentación que se ha tenido en cuenta en el proceso de 

evaluación, 

• La justificación de los datos incorporados a la herramienta VERDE para la evaluación y de los 

resultados obtenidos. 

Las categorías evaluadas por VERDE corresponden a las mostradas en la figura 12.  

 

Figura 12: Criterios analizados por VERDE (fuente:[18]) 

La puntuación final se establece de 0 a 5 hojas, siendo 5 el valor que corresponde a la mejor práctica 

posible con un coste aceptable. La evaluación final dependerá del porcentaje de puntos obtenidos en 

relación con el total de puntos que resulten de aplicación en el edificio concreto [18], Ver figura 13.  
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Figura 13: Certificación de VERDE(fuente:[18]) 

2.2. Comparación con la CVS nacional 

Como pudimos observar existen variados certificaciones y estándares de construcción sustentable en 

el mundo, por lo cual nos es importante considerar y comparar estos códigos internacionales con los 

nacionales y en específico compararlos con la Certificación de Vivienda Sustentable (CVS) para poder 

evidenciar las diferencias y similitudes de esta con el resto.  

Se destaca principalmente en que la CVS solo permite la evaluación en edificios residenciales nuevos, 

a diferencia de otros modelos de evaluación que abarcan desde edificios existentes, remodelaciones o 

nuevos sean estos residenciales o comerciales, o hasta áreas urbanas como LEED o DGNB. Otro punto 

que destacar es que el CVS no permite la certificación a menos que cumpla con todos los requisitos 

obligatorios contrario a VERDE que permite obtener la certificación si cumple desde un 20% de los 

puntos como mínimo o Active House que entrega las herramientas para realizar un Radar 

independiente de si el dueño solicita la etiqueta de la vivienda.   

Con respecto a las Categorías que se evalúan, pese a que se utilizan distintos nombres en esencia se 

suelen evaluar los mismos criterios, pero se diferencian principalmente en las ponderaciones de cada 

una de estas y la cantidad de criterios. Una de las más grandes diferencias con respecto a las categorías 

es que algunos como el DGNB entregan el mismo interés en el aspecto económico como el aspecto 

ambiental de las viviendas, siendo el aspecto económico una categoría que no se evalúa en todas las 

certificaciones de forma directa, como ocurre en CVS.  

Un punto en común que poseen es que todas las certificaciones se logran mediante un pago, además 

de la necesidad de la contratación de un evaluador certificado por la entidad certificadora, se plantea 

el uso de los roles durante el proceso y se utilizan procedimientos similares en todas estas, como lo es 

la precertificación, las verificaciones en terreno y por último la evaluación de la documentación 

entregada.   

En conclusión, la CVS propuesta por el MINVU posee bastantes similitudes con otras herramientas 

de evaluación de sustentabilidad de edificaciones, especialmente en lo que respecta al procedimiento 

de la evaluación y a las categorías que abarca, sin embargo, su principal limitante es que estas deben 

ser edificaciones nuevas y solo de uso residencial.   
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3. CAPITULO 3: Marco Teórico  

 

En este capítulo se revisan y establecen las bases para la obtención de la certificación, además se 

explican a grandes rasgos algunos aspectos de esta como su estructura, sus principales actores, 

condiciones mínimas de los proyectos a certificar, etapas y proceso de certificación además de la 

ponderación y niveles de esta. Toda la información recopilada se encuentra disponible en el Manual 

de Aplicación de la Certificación Vivienda Sustentable [7]. 

3.1. Actores Relevantes  

Toda certificación requiere de organismos o entidades competentes que puedan verificar el 

cumplimiento de sus requerimientos, bajo ciertos procedimientos. Asimismo, requiere tener una 

administración fundamentada en una entidad independiente, que supervigile el proceso de 

certificación, mantenga la documentación y los registros actualizados y disponibles, y despliegue la 

difusión necesaria para incentivar el uso del sistema.  

Los actores que tienen parte dentro de la CVS son los mencionados a continuación.  

• Entidad directiva 

• Entidad administradora 

• Revisores 

• Mandante 

3.1.1. Entidad Directiva 

Se define como entidad directiva al conjunto de organizaciones lideradas por el Minvu, encargadas 

del desarrollo y evolución de la CVS, las cuales se encuentran congregadas en un comité directivo y 

un comité técnico. 

El comité directivo tiene por responsabilidad velar por la viabilidad, progreso y mejora continua del 

sistema, a través de la toma de decisiones estratégicas, de carácter técnico, comercial y 

comunicacional.  

El comité técnico se encarga de definir los objetivos y metodologías de evaluación y ponderación que 

integran la CVS, y de proponer las actualizaciones necesarias al comité directivo. Estas acciones se 

deben fundamentar en un análisis sistemático y una visión global de las problemáticas de la vivienda 

a nivel nacional, así como en el comportamiento y evolución de la CVS en el sector. 

3.1.2. Entidad Administradora  

La entidad administradora es la encargada de administrar el sistema CVS, sus componentes y 

registros. Gestiona todas aquellas actividades relacionadas con la operación del sistema, incluyendo 

la revisión y evaluación de los proyectos que postulan a la certificación, la acreditación de asesores y 

la difusión del sistema. Esta responsabilidad ha sido delegada por el Minvu al CTeC, mediante un 

convenio de colaboración de diez años. 
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3.1.3. Revisores 

Para efectos de la revisión de los proyectos, la entidad administradora cuenta con un sistema de 

revisión independiente y externo, que garantiza el cumplimiento de la certificación de modo imparcial. 

Está constituido por profesionales expertos, denominados revisores CVS, que cumplen ciertas 

competencias profesionales definidas Los revisores CVS son los encargados de revisar y evaluar la 

información de un proyecto en proceso de precertificación o certificación, y de emitir el informe 

técnico correspondiente. 

3.1.4. Mandante 

Persona natural o jurídica que solicita certificar un proyecto residencial en base al sistema CVS, 

asumiendo los costos y procedimientos que ello significa. 

3.1.5. Equipo de Proyecto 

Todo proyecto residencial cuenta con un equipo de proyecto, seleccionado por el mandante, que 

comprende un conjunto de profesionales, ya sean personas naturales o empresas de servicios, que 

participan durante cada una de las etapas asociadas a su desarrollo y operación. 

3.1.6. Asesor 

Persona natural o jurídica acreditada para guiar y asesorar tanto al mandante, como al equipo de 

proyecto, respecto al proceso de certificación de una vivienda o edificio residencial. Para efectos de 

la CVS, el asesor CVS es un profesional necesario, que es parte integral del sistema. 

3.2. Condiciones mínimas de los proyectos a certificar  

Corresponden a aquellas características de los proyectos, que condicionan la aplicabilidad de la 

certificación. 

a) Condiciones de uso: Podrá certificarse cualquier proyecto cuyo destino sea residencial. En el 

caso de edificaciones mixtas, es decir, aquellas que contemplan más de un uso, incluyendo el 

residencial, el asesor deberá declarar un límite del proyecto, que incluya tanto las unidades de 

vivienda, como todos aquellos espacios que formen parte de la operación o que presten 

servicios a unidades de vivienda.  

Es importante señalar que la definición del límite del proyecto debe garantizar que este se 

evalúe con precisión. En este sentido, el límite del proyecto debe incluir todo terreno asociado 

a este y que respalde sus operaciones típicas. Esto incluye terrenos alterados como resultado 

de la construcción y las instalaciones utilizadas principalmente por los ocupantes del proyecto, 

como: espacios comunes, estacionamientos, veredas, equipos de tratamiento de aguas lluvias, 

instalaciones solares, paisajismo, entre otras. 

b) Condiciones de emplazamiento: Podrán certificarse aquellos proyectos que cumplan con lo 

siguiente: 

• Estar permanentemente instalados en el terreno. 
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• Estar emplazados en terrenos urbanizados o rurales, que cuenten con los permisos 

correspondientes. 

c) Condiciones de edificaciones múltiples: Todos los proyectos que se construyen por etapas en 

un solo terreno, ya sea conjuntos de casas o de edificios de departamentos, deberán definir un 

límite del proyecto acorde a las condiciones establecidas en la letra a). Las etapas futuras 

deberán ser evaluadas por su propio mérito y en otra instancia de certificación 

d) Condiciones de permisos: Aquellos proyectos que postulen a la precertificación (proceso 

descrito en el numeral 11.2 de la Parte I), deberán contar con permiso de edificación, y con las 

condiciones mínimas mencionadas. Por su parte, aquellos proyectos que postulen a la 

certificación deberán contar con recepción definitiva 

e)  Condición de estado: La certificación en su primera versión está disponible solamente para 

proyectos nuevos; no aplica para proyectos de ampliaciones o renovaciones de edificaciones 

existentes. 

3.3. Etapa y proceso de certificación  

El proceso de certificación de un proyecto que postula a la CVS contempla las siguientes etapas [19]: 

• Inscripción y autorización 

• Precertificación 

• Certificación 

• Cierre del proceso 

3.4. Estructura de la Certificación  

La CVS incorpora múltiples criterios de sustentabilidad, los cuales han sido organizados de acuerdo 

con la siguiente estructura jerárquica [19]: 

• Categorías 

• Subcategorías 

• Variables 

• Requisitos 

3.4.1. Categorías 

Las categorías de la certificación corresponden a temas generales, considerados transcendentales para 

la evaluación del desempeño de una nueva construcción de edificación residencial, a nivel nacional. 

Su aplicación se traduce en un mejor rendimiento sustentable de los proyectos, pues considera 

beneficios sociales, ambientales y económicos, a lo largo de todo el ciclo de vida de estos. 

La CVS está constituida por seis categorías [7], cuyos objetivos se manifiestan a continuación: 

1. Salud y bienestar: el objetivo de esta categoría es mejorar la calidad ambiental y espacial al 

interior de las viviendas, con el fin de contribuir a elevar el estándar de vida de las personas, 

considerando un mínimo impacto sobre el medioambiente. 
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2. Energía: el objetivo de esta categoría es contribuir a la reducción de la demanda y consumo 

energético del sector residencial, a través del fomento del diseño solar pasivo; uso de equipos 

energéticamente eficientes, energías renovables; y hábitos de uso eficiente de la energía en las 

diferentes etapas de un proyecto. 

3. Agua: el objetivo de esta categoría es estimular medidas de optimización y uso sustentable del 

agua, junto con su reutilización para usos no potables por medio de requerimientos, tanto en 

el diseño, construcción y operación de las viviendas.  

La escasez hídrica y el aumento del consumo de agua potable son materia de preocupación y 

una prioridad en las políticas públicas a nivel nacional. Sólo en el área construcción, por 

ejemplo, se consume alrededor del 6 % del total de agua potable del país. 

4. Materiales y residuos: el objetivo de esta categoría es reducir el impacto ambiental generado 

por la extracción, fabricación, transporte y disposición de materiales y residuos, durante el 

ciclo de vida del proyecto. Los procesos constructivos tienen un impacto importante sobre el 

medioambiente, la economía local y la salud de las personas. De hecho, el sector edificación 

genera cerca de un tercio del total de los residuos de construcción del país. 

5. Impacto ambiental: el objetivo de esta categoría es minimizar los impactos al ecosistema 

provocados por los efectos de la construcción, a través de medidas de mitigación, permitiendo 

desarrollar metodologías de diseño y construcción de menor impacto. 

6. Entorno inmediato: el objetivo de esta categoría es establecer estándares que mejoren la 

relación entre el objeto arquitectónico y su entorno, reduciendo el deterioro urbano, 

favoreciendo la equidad social e incentivando el diseño de conjuntos habitacionales que 

consideren instalaciones para sistemas de transporte de bajo impacto ambiental, con buena 

accesibilidad al transporte y equipamiento público, priorizando el bienestar de los usuarios y 

reduciendo las externalidades negativas de los nuevos conjuntos habitacionales. 

3.4.2. Subcategorías  

Las subcategorías corresponden a temáticas relevantes que conforman una categoría mayor, la tabla 

1 nos muestra las subcategorías correspondientes a cada categoría. 

3.4.3. Variables  

Las variables corresponden a una división de los temas considerados en cada Subcategoría. Están 

basadas en criterios de sustentabilidad, que se evalúan a través den distintos requerimientos. 
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Tabla 1: Categorías y subcategorías que componen la CVS 

Categoría Subcategoría 

1. Salud y bienestar 1.1.Calidad del ambiente interior 

1.2.Bienestar espacial 

1.3.Bienestar en operación 

1.4.Innovación 

2. Energía 2.1. Desempeño energético 

2.2.Método prescriptivo 

2.3.Equipos energéticamente eficientes 

2.4.Medición y monitoreo  

3. Agua 3.1.Estrategias de abastecimiento y calidad del 

agua 

3.2.Minimización del consumo desde el diseño 

3.3.Estrategia de reutilización  

3.4.Gestión del agua durante la construcción 

4. Materiales y residuos 4.1.Materiales con atributos sustentables 

4.2.Minimización de residuos desde el diseño 

4.3.Diseño de infraestructura para gestión de 

residuos domiciliarios 

4.4.Gestión de residuos de construcción 

5. Impacto ambiental 5.1.Minimización de emisiones a la atmosfera 

5.2.Reducción de impactos en el ecosistema 

5.3.Sustentabilidad social 

5.4.Proceso de diseño integrado 

6. Entorno inmediato 6.1.Movilidad sustentable 

6.2.Relación con el entorno inmediato 

 

3.4.4. Requerimientos  

Los requerimientos corresponden a exigencias planteadas al proyecto que permiten alcanzar un cierto 

estándar de sustentabilidad. Determinan acciones a seguir y estrategias a implementar, para cumplir 

con los objetivos de cada variable. 
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Se encuentran condicionados a las características propias de los proyectos, de acuerdo con su 

macrozona térmica, tipología de vivienda, espacios comunes, tecnologías y proyectos de 

especialidades incorporados. Existen requerimientos de orden obligatorio, denominados mínimos, y 

otros voluntarios. Su positiva verificación conllevará la obtención de un puntaje, cuya suma 

determinará el nivel de certificación obtenido por el proyecto. El desglose de cada requerimiento 

según categoría, subcategoría y variable se encuentra en el anexo A. 

Los requerimientos mínimos cambian de acuerdo con cada macrozona y se presentan a continuación 

en la tabla 2 [19],   

Tabla 2: Requerimientos mínimos 

Código Nombre del Requerimiento 1.1.1. Norte 1.1.2. Centro 1.1.3. Sur 

1.1.1.a Ventilación mínima X X X 

1.1.1.d Contaminación aérea 

intradomiciliaria por calefactores 

  X 

1.1.2.a Confort termino pasivo X X X 

1.1.2.b Riesgo de condensación  X X 

1.1.4.b Vista al exterior X X X 

1.2.1.a Solución para el secado de ropa X X X 

1.3.1.a Manual de usuario de la vivienda X X X 

2.1.1.a Reducción de demanda térmica 

de viviendas 

X X X 

2.2.2.a Sellos en uniones y encuentros X X X 

2.3.1.b Calefacción de viviendas X X X 

3.2.1.a Artefactos sanitarios eficientes X X X 

3.2.2.a Paisajismo de bajo requerimiento 

hídrico 

X X  

3.2.2.c Riego eficiente X X  

4.3.1.a Infraestructura para gestión de 

residuos domiciliarios 

X X X 

4.4.1.a Gestión y monitoreo de residuos 

de construcción y demolición 

X X X 

5.4.1.a Condiciones para un proceso de 

diseño integrado 

X X X 

6.1.1.a Acceso al transporte publico  X X X 

6.1.3.a Cercanía a equipamiento y 

servicios básicos  

X X X 

Recuento 14 16 16 
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3.5. Formularios CVS 

Existe un formulario general, denominado formulario base, más aquellos desarrollados para cada 

variable CVS que contienen los requerimientos obligatorios y voluntarios asociados a estas. 

El formulario base requiere indicar antecedentes generales del proyecto asociados al sistema de 

agrupamiento de sus viviendas, superficie, emplazamiento, servicios básicos, entre otros aspectos.  

Los formularios de cada variable están ordenados de manera general a particular, según se indica a 

continuación en la tabla 3: 

Tabla 3: Orden jerárquico de los formularios CVS 

 Clase Código Ejemplo de titulo 

General Categoría 1 Salud y bienestar 

↓ Subcategoría 1.1 Calidad del ambiente interior 

Variable 1.1.1 Calidad del aire inferior 

Particular Requerimiento 1.1.1.a Ventilación mínima  

 

3.5.1. Estructura de los formularios  

a) Objetivo de la variable: Explicación respecto del valor o propósito fundamental de uno o más 

requerimientos, respecto de una estrategia de construcción sustentable. 

b) Resumen de los requerimientos: Explicación respecto del valor o propósito fundamental de 

uno o más requerimientos, respecto de una estrategia de construcción sustentable. 

Tabla 4: Tabla resumen de requerimientos pertenecientes a una variable 

Código Requerimiento Doc. 

Viviendas  

Doc. 

Comunitarios 

Cumplimiento Puntaje 

Máximo  

1.1.1.a Nombre del 

Requerimiento 

Por conjunto 

Por tipología 

Por unidad 

Incluye  

No incluye  

N: Voluntario 

C: Voluntario 

S: Obligatorio  

Norte 

Centro  

Sur 

 

Donde: 

• La columna Documentación viviendas: manifiesta el alcance de la documentación 

requerida por requerimiento, es decir, si esta se debe abordar a nivel de conjunto, tipología 

o unidad de vivienda. 

• La columna Documentación comunitarios: manifiesta si la documentación debe o no 

incluir los recintos comunes del proyecto. 

• La columna Cumplimiento: manifiesta el tipo de cumplimiento (obligatorio o voluntario), 

que determina al requerimiento, por macrozona térmica. 

• La columna Puntaje máximo: manifiesta el puntaje máximo asociado al requerimiento, por 

macrozona térmica. 
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Metodología: Descripción de la metodología a utilizar, como, por ejemplo, procedimientos de cálculo 

u otros, para demostrar cumplimiento de lo requerido. 

Evidencia para la etapa de diseño: Corresponde a los tipos de documentos requeridos para constatar 

el cumplimiento del requerimiento en etapa de diseño. 

Evidencia para la etapa de construcción: Corresponde a los tipos de documentos requeridos para 

constatar el cumplimiento del requerimiento en etapa de construcción. 

3.6. Ponderación y niveles de certificación  

Para efectos del desarrollo de la CVS, se tuvo en cuenta el siguiente criterio de ponderación, para cada 

uno de los requerimientos obligatorios y voluntarios: 

• 75 % de impacto sustentable: en lo social, ambiental y económico. 

• 25 % de grado de dificultad: según la dificultad en aspectos técnicos, normativos y de 

infraestructura. 

El cumplimiento satisfactorio de un requerimiento habilita la obtención de un puntaje determinado, 

condicionado a la realidad geográfica nacional. 

Según el puntaje obtenido, un proyecto podrá alcanzar los siguientes niveles de certificación (ver 

figura 14): 

• Certificado: cumplir con los requerimientos obligatorios. 

• Destacado: cumplir con los requerimientos obligatorios + 30 a 59,5 puntos. 

• Sobresaliente: cumplir con los requerimientos obligatorios + igual o mayor a 60 puntos 

 

Figura 14: Niveles de certificación de acuerdo con CVS (fuente:[19])  

3.7. Indicadores de rendimiento 

El Reporte Final de Proyecto Certificado, incluye en su portada una serie de indicadores de 

rendimiento sobre el proyecto, figura 15, generados a partir del cumplimiento de algunos 

Requerimientos de la Certificación de Vivienda Sustentable. Los indicadores de rendimiento son los 

siguientes: 

a) Consumo energético en operación: Asociado al cumplimiento del requerimiento 2.1.1.a. 

b) Emisiones de carbono en operación: Asociado al cumplimiento del requerimiento 2.1.1.a. 
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c) Demanda integrada de agua en operación: Asociado al cumplimiento de los requerimientos 

3.2.1.a y 3.2.2.c. 

d) Residuos de la construcción y demolición: Asociado al cumplimiento del requerimiento 

4.4.1.a 

 

 

 

 

Figura 15: Indicadores de rendimiento (fuente:[19]) 
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4. CAPITULO 4: Diseño de la Vivienda  

 

 La certificación de vivienda sustentable del ministerio de vivienda y urbanismo comienza 

principalmente desde la fase de diseño, la importancia de esta etapa radica en que es en esta donde se 

desarrollan conceptos claves como orientación y tamaño de los recintos, aberturas de ventilación, 

selección y optimización de materiales de construcción, gestión de residuos y muchos otros. En este 

capítulo se realiza el diseño de la vivienda a través de un análisis de los requerimientos necesarios 

para la obtención del certificado de vivienda sustentable. 

Preliminarmente se realiza la selección de la ubicación donde se verá emplazado el recinto, la 

ubicación de esta tiene un impacto directo en la certificación y funda las bases en la cual se desarrollará 

el proceso de diseño. 4 

4.1. Ubicación de la vivienda 

La ubicación del terreno corresponde a la demarcada en la figura 16, esta posee unas dimensiones de 

30m de largo y 20m de ancho, se encuentra rodeada por 3 edificaciones a una distancia considerable 

por lo que se encuentra aislada, esta además se ubica en la zona centro del país fuera del radio urbano 

de la ciudad de Los Ángeles, Chile. Ver Anexo B. La tabla 5 nos indica la principal informacion de 

la vivienda.  

 

Figura 16: Ubicación seleccionada (fuente: Elaboración propia) 
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Tabla 5: Información principal de la Ubicación 

Característica Valor 

Ubicación Los Ángeles, Chile 

Macrozona térmica Centro 

Zonificación térmica F 

Área Rural 

Dimensiones del área 30m x 20m 

Estado Fase Diseño 

 

4.2. Dimensiones  

Las dimensiones de la vivienda se diseñaron con varios factores en consideración, ver figura 17, 

principalmente enfocados en cumplir en su mayoría lo establecido en el capítulo 2 del cuadro 

normativo para proyectos que optan al programa Fondo Solidario de elección de vivienda regulado 

por el D.S. N°49, ver Anexo D, planteado en el requerimiento de accesibilidad universal, cuyo 

objetivo es derribar las barreras arquitectónicas para el acceso, desplazamiento y operación de las 

viviendas, promoviendo la autonomía y seguridad de personas que presenten algún tipo de 

discapacidad, favoreciendo la inclusión social, por consiguiente, y con el objetivo de cumplir el 

requerimiento es que se diseña la vivienda teniendo esto en consideración.  

La composición de la vivienda es la siguiente. posee 4 dormitorios, 3 baños, una oficina, cuarto de 

estar, comedor, una cocina, una logia, y una entrada para vehículos, posee además áreas verdes para 

uso privado.  

El área construida corresponde a 340 m2 aproximadamente, donde se considera entradas de vehículos, 

acceso puerta principal, salida a patio privado, entre otros. La superficie útil de la vivienda que se 

encuentra techado y resguardado, corresponden a casi 195 m2, por otro lado, las áreas verdes, 

contando ante jardín, son de 260 m2.  
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Figura 17: Vista en planta vivienda (fuente: Elaboración propia) 
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4.3. Elementos Constructivos  

Los principales elementos constructivos se diseñaron teniendo presente el impacto que tendrían 

principalmente en la envolvente exterior de la vivienda para la zona térmica del emplazamiento, en 

este sentido las fichas de soluciones constructivas de los Planes de Descontaminación Atmosférica 

(PDA) corresponden a una ayuda en la selección de estos elementos, siendo específicos a una situación 

geográfica especial. 

4.3.1. Muros 

Los muros son los principales elementos constructivos de las viviendas, por lo general, suelen 

encontrarse distintos tipos de muro en una sola vivienda, donde se suelen diferenciar en los muros 

estructurales de la envolvente exterior y los muros divisorios al interior.  

El muro de la envolvente exterior se diseña teniendo en consideración la ficha constructiva de los 

Planes de Descontaminación Atmosférica (PDA), ver figura 18, específico para la ciudad de Los 

Ángeles, en esta ficha, ver anexo E, se describe un Sistema de Aislamiento Térmico Exterior (SATE) 

o E.I.F.S. sobre un muro de ladrillos cerámicos, esto consiste en la incorporación por el exterior una 

capa de material aislante en base a poliestireno expandido o EPS de espesor 80 mm y densidad 15 

Kg/m³, adherida al muro mediante una pasta adhesiva reforzada con una malla de fibra de vidrio. 

Como acabado y remate del sistema se considera la colocación de pasta texturizada o lisa con 

incorporación de pintura. Esta solución reduce el riesgo de condensación superficial e intersticial y 

posee una transmitancia térmica de 0,45 W/m2K. De igual forma, en el listado oficial de soluciones 

constructivas para acondicionamiento térmico, con el código 1.2.M.B2.3 (Ver anexo F) se describe 

más precisamente la misma solución con una marca comercial, en este se especifica el uso de ladrillos 

cerámicos con dimensiones de 140x290x71 mm, unidos mediante un mortero de pega de dosificación 

1:3, con espesor entre ladrillos de 15mm +-3mm.  
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Figura 18: Esquema de la solución constructiva térmica 

Los muros divisorios internos se componen de los mismos ladrillos cerámicos, pero sin la solución 

térmica E.I.F.S, figura 19, esta solución presenta una resistencia térmica de 0,48 m2K/W, 

transmitancia térmica 2,07 W/m2K (Anexo F) y una resistencia al fuego de F-150. Ver anexo H  

 

Figura 19: Vista en planta y corte respectivamente de pared divisoria 



29 

 

 

Dada las dimensiones del ladrillo se utilizan alrededor de 56 ladrillos por metro cuadrado, el mortero 

presenta un rendimiento de 14,5 litros por cada saco de 25 kg, calculando un volumen de 35 litros 

necesarios por metro cuadrado obtenemos 2,4 sacos necesarios por metro cuadrado. Al precio que se 

encuentran en el mercado, de $500 por ladrillo y de $2690 por saco durante la realización de este 

informe (Ver Anexo N), tendrían un costo de construcción de $34.456 por metro cuadrado, dado que 

se necesitan alrededor de 128 m2 para la envolvente exterior y 120 m2 para los muros divisorios, el 

costo final de cada componente, sin considerar la aislación ni instalación, se elevaría a $4.412.520 y 

$4.134.720, respectivamente. Por otro lado, las cotizaciones realizadas para la instalación del Sistema 

de Aislamiento Térmico Exterior (SATE) o E.I.F.S., nos arroja un costo por metro cuadrado de 

$42.934 + IVA ($51.091), llegando a un total de $5.495.584 + IVA ($6.539.745), sin considerar 

nuevamente la instalación. Finalmente, el valor del costo en materiales de la envolvente exterior se 

eleva a un total de $10.952.265, con un valor por metro cuadrado de $85.565 por m2. Ver Anexo N. 

4.3.2. Ventanas 

El diseño y selección de ventanas se realizó teniendo en consideración las fichas PDA, la ventilación 

mínima requerida para recintos habitables y recintos húmedos y el método prescriptivo para asegurar 

una aislación acústica de la envolvente exterior.  

Las fichas nos permiten asegurar la permeabilidad al aire a 100 Pa y su comportamiento térmico, así 

como una clara descripción de las ventanas.  

 

Figura 20: Calculo de área de abertura efectiva (fuente:[19]) 

La figura 20, muestra las ecuaciones de cálculo para determinar la abertura efectiva de las ventanas 

utilizadas para escoger las dimensiones mínimas requeridas según el dimensionamiento de las 

distintas áreas del recinto.  

En general, se poseen 5 modelos de ventanas que cumplen con fichas PDA, que se encuentran en el 

anexo E, las ventanas seleccionadas corresponden a las siguientes: 

• Ventana de abatir PVC 0,6 m x 1,0 m 

• Ventana de abatir PVC 1,5 m x 1,1 m 
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• Ventana de abatir PVC 1,2 m x 1,0 m 

• Ventana proyectante PVC 0,6 m x 0,7 m 

• Ventana corredera PVC 1,6 m x 2,0 m  

4.3.3. Puertas 

Las puertas consideradas en la fase de diseño son de madera maciza lisas por el exterior, con 

dimensiones 0,85mts de ancho x 2,0mts de alto y 0,045mts de espesor. Marco de puerta 30mm. Burlete 

de caucho tipo P en todo el perímetro del encuentro entre la hoja y el marco. Burlete de caucho parte 

inferior hoja de puerta hasta NPT. Espacio Inferior: 15mm. De acuerdo con las soluciones de PDA La 

puerta cumple con una permeabilidad al aire a 100 Pa de 7 m3/hm2 y posee una resistencia térmica 

Rt de 0,59 m2K/W.  Mayores detalles ver anexo E.  

 

Figura 21: Esquema puerta solución constructiva 

4.3.4. Techo 

Para el diseño del techo de la vivienda se ha elegido a partir de las fichas PDA para la región de los 

ángeles una solución que consiste en una techumbre cuya estructura soportante se encuentra 

compuesta por cerchas de madera con cielo interior horizontal conformado por planchas de yeso 

cartón como terminación interior, en la cual se considera la instalación de tres capas de material 

aislante térmico Lana fibra de vidrio. La primera capa de espesor 100 mm y densidad 11 Kg/m³, 

instalada entre el envigado existente y una segunda capa de espesor 40 mm y densidad 11 Kg/m³ 

instalada sobre la primera capa de material aislante térmico y sobre el envigado existente. El espesor 
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total del material aislante térmico lana fibra de vidrio es de 140 mm y densidad 11 Kg/m³. A su vez, 

se considera que el cielo falso es de plancha de yeso cartón Volcanita® RF de 15mm de espesor. Estas 

características proporcionan la aislación acústica, térmica y contra incendios necesarias para los 

requerimientos del CVS, con un área de 240 m2 por cubrir, se estima un costo mínimo de $3.556.830 

en materiales, dicho lo anterior el costo por metro cuadrado aproximado de la aislación térmica 

corresponde a $14.820. 

 

Figura 22: Solución constructiva para cielo falso 
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4.4. Sistema de Ventilación 

El ingreso en base a la consideración de ventilación mínima requerida se analizó en la selección de 

las ventanas de la vivienda, cumpliéndose en su totalidad.  

Se considera además para la vivienda un sistema de ventilación mecánica con la finalidad de asegurar 

niveles saludables de humedad y controlar la generación e ingreso de contaminantes al interior, por 

este motivo se selección un sistema de ingreso de aire pasivo a través de recintos habitables y 

extracción mecánica en recintos no habitables húmedos mediante la activación por sensor de 

humedad. La figura 23 muestra un esquema de funcionamiento del sistema. 

 

Figura 23: Esquema de sistema de ventilación genérico de ingreso pasivo de aire y extraccion mecanica 

Se seleccionan los equipos mediante un método simplificado (para sistema de ventilación mixta), 

utilizando una hoja de cálculo desarrollada por el Minvu para el dimensionamiento de un sistema de 

ventilación de ingreso pasivo y extracción mecánica. 
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El método posee las siguientes consideraciones: 

• La evaluación de cumplimiento se realiza según NCh3309:2014 y los criterios definidores por 

DITEC - MINVU.                                                                                                                                                                

• Este cálculo considera ventilación utilizando extractores con control de higrostato 

• Este cálculo considera 2 personas en el dormitorio principal, y una persona en los dormitorios 

secundarios.      

• Se considera al menos un dispositivo de ingreso de aire en cada recinto seco de la vivienda 

(Dormitorios, Estar - Comedor)      

• Se considera al menos un extractor de aire en cada recinto húmedo (Baños y Cocinas)  

Por consiguiente, el sistema empleado está compuesto por 1 extractor DVP6 HST de 6” con una 

extracción de 240 m3/h, ver ficha técnica del producto en anexo M, instalado en la cocina, también se 

tendrán en cada baño 3 extractores modelo DVP HST de 4” con una extracción de 99m3/h, ver ficha 

técnica del producto en anexo M, ambos extractores con sensor de humedad y timer de 0 a 30 minutos, 

en los recintos secos (4 dormitorios y 1 Living-comedor) se instalara una celosía marca DVP modelo 

Chicago 4 con filtro, además en las puertas de las habitaciones, baños y cocina se instala una Celosía 

modelo Beagle de la misma marca DVP, esto con el fin de asegurar el desplazamiento del aire. Las 

especificaciones técnicas se encuentran en el Anexo M de Fichas técnicas .  

La memoria de cálculo se encuentra en el anexo Excel Evidencias CVS, donde se observa que se 

cumplen los parámetros necesarios del requerimiento.  

El monto de los equipos a instalar para el sistema de ventilación se eleva a un total de $205.130 sin 

considerar el transporte. El detalle de la cotización se encuentra en el Anexo N Cotizaciones.   

4.5. Protección acústica 

Para una protección acústica eficiente que permitan contribuir a un confort acústico al interior de la 

vivienda, se han considerado 2 puntos importantes de aislación que permitan mitigar el ruido aéreo y 

de impacto, estos corresponden a la aislación acústica de la envolvente exterior y entre recintos de una 

misma unidad.   

Para asegurar la aislación de la envolvente exterior se han considerado la instalación en todos los 

recintos habitables que enfrenten a vías de tránsito vehicular o ferroviarias ventanas del tipo 

proyectante u abatibles. Además, de la aplicación de sellos en uniones y encuentros de acuerdo con 

las fichas PDA de soluciones constructivas de hermeticidad. Ver Anexo G. 

De acuerdo con lo visto en elementos constructivos, los muros divisorios están constituidos por 

ladrillos cerámicos, los cuales y de acuerdo con el Listado Oficial de Soluciones Constructivas para 

Acondicionamiento Acústico del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, ver Anexo G, poseen una 

reducción del índice de ruido de 46 dB.  
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4.6. Protección contra incendios  

La protección contra incendios es fundamental para la reducir los riesgos para la vida y salud de los 

ocupantes, junto con la preservación de la integridad de la edificación, en caso de incendios. Se 

destacan dos tipos de protección contra los incendios, una pasiva y otra activa. La protección pasiva 

contra incendios considera los materiales, elementos y componentes constructivos de la vivienda que, 

por sus condiciones físicas, protege durante cierto tiempo, determinadas áreas de un edificio de los 

efectos del fuego, retardando su acción y permitiendo la evacuación de sus ocupantes antes del 

eventual colapso de la estructura; dando, además, tiempo para la llegada y acción de los bomberos. 

Los elementos de construcción o sus revestimientos pueden ser de materiales no combustibles, con 

capacidad propia de aislación o por efecto intumescente o sublimante frente a la acción del fuego [7]. 

La activa se compone por sistemas que, conectados a sensores o dispositivos de detección, entran 

automáticamente en funcionamiento frente a determinados rangos de partículas aéreas y temperatura 

del aire, descargando agentes extintores de fuego, tales como agua, gases, espumas o polvos químicos 

[7]. 

Mediante el Listado oficial de comportamiento al fuego de elementos y componentes de la 

construcción,  se aprecia para un muro perimetral o divisorio de albañilería construido por Ladrillos 

cerámicos hecho a máquina, como se indica en los elementos constructivos, poseen una resistencia al 

fuego de F-150, ver anexo H, por otro lado, el conjunto cielo falso mencionado en elementos 

constructivos cumple con una resistencia al fuego de F-60. 

Se considera en el diseño un sistema activo de protección contra incendios el cual corresponde a un 

sistema de detector de humo ubicado en cada uno de los recintos exceptuando baños y oficina, 

sumando un total de 7 detectores de humo autónomos de 9 volt modelo SD-191H con funcionamiento 

fotoeléctrico, además se incluyen dos detectores de humo con sistema ionizado modelo KIDDE i9040 

de 9 volt en cocina y logia, se instalan además dos extintores de polvo seco de 4 kg 75% clase ABC 

modelo PQS75-4 con sus respectivos soportes en el área de la cocina y Living-Comedor. Las fichas 

técnicas y planos con las ubicaciones correspondientes se encuentran en los Anexos.  

El costo de los equipos de extinción y detección según la cotización realizada a una tienda 

especializada corresponde a $186.473 con un margen de $27.650 debido a la inclusión de baterías de 

repuestos, es decir, el costo sin baterías de repuesto es de $153.569 IVA incluido. El anexo 

cotizaciones CVS posee la información respecto a los valores señalados.  

4.7. Domótica  

Se entiende por domótica a todo conjunto de sistemas que automatizan las diferentes instalaciones de 

una vivienda, en este contexto el proceso de certificación evalúa varios sistemas y les asigna un 

puntaje equivalente.  

a) Alarma de Intrusión 

Mediante la oferta de sistemas de intrusión en el mercado se cotiza la instalación de un sistema de 

alarma este incluye:  
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• Foto detectores: Detector de movimiento con cámara a color y flash con infrarrojo. 

• 5 Shock Sensor: Sensores para puertas o ventanas, detectan vibraciones y golpes. 

• Sirena de Alta Potencia . 

• Panel de Control Portátil: Único con botón SOS, sin necesidad de línea telefónica. 

• Lector de llaves inteligente. 

• Set de 3 llaves inteligentes que se pueden personalizar. 

• 2 carteles disuasorios. 

• Acceso a la aplicación My Verisure y todas sus funciones. 

• ZeroVision: Único sistema capaz de expulsar al delincuente en menos de 1 minuto. 

El precio de la oferta de $178.464 el costo de instalación y $52.478 mensual, sumando un valor total 

en un año de $808.200. 

b) Videoportero  

Se instala un videoportero en la entrada, marca Hikvision modelo Ds-kis603-p con conexión IP y Wi-

Fi, esto permite tener control desde el celular y el monitor. El valor del equipo corresponde a $191.990.  

c) Control de persianas 

Las persianas instaladas se encuentran en las principales ventanas de los dormitorios y la de mayor 

tamaño, ventanal que da a la salida exterior. La marca como se mencionó en el punto b) es 

HunterDouglas Modelo Roller Quantum cuyo precio según la cotización es de $400.000 para el 

ventanal y de $2.400.000 por las otras 5 ventanas, sumando un total de $2.800.000, sin embargo, se 

debe tener en consideración que el CVS solo otorga un puntaje parcial cuando las ventanas con área 

mayor a 2 m2 presentan control o puntaje total si son todas las ventanas. 

4.8. Sistema de Agua Caliente Sanitaria  

Se decide por un sistema de agua caliente sanitaria (ACS) para la vivienda consistente en un sistema 

combinado de calefón y sistema solar térmico (SST). Esta selección se debe a la eficiencia energética 

de estos equipos, la reducción del uso de combustibles fósiles y al ahorro económico. 

La certificación solicita que el rendimiento nominal mínimo (respecto de poder calorífico inferior) de 

los calentadores de agua caliente sanitaria sea de un 92% y menciona que las viviendas que posean 

aporte solar para el ACS se tomarán en cuenta la eficiencia del equipo calentador que complementa a 

la fracción solar. Por este motivo el sistema de agua caliente sanitaria de la vivienda (ACS) consiste 

en un sistema combinado de calefón y sistema solar térmico (SST). 

El SST seleccionado corresponde a un kit encontrado en el mercado por un precio de $1.690.000 que 

incluye instalación modelo HDI 150, ver figura 24, sus especificaciones técnicas se encuentran en los 

anexos. El calefont por su parte tiene un costo en el mercado de $209.99, ver anexo N.  
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Mientras tanto, el calefón seleccionado corresponde al Modelo Forced 10 Eco GL de la marca 

Mademsa que funciona a gas licuado de petróleo y cuyo rendimiento nominal corresponde a un 92,1%, 

el resto de las especificaciones técnicas se encuentran en el anexo M. 

 

Figura 25: Calefón Marca Mademsa Modelo Forced 10 ECO GL 

4.9. Sistema de Calefacción de la Vivienda 

Un sistema de calefacción central con la caldera a pellet marca Easypell de 32 kW a un precio en el 

mercado de $5.590.000 ofrece la potencia necesaria para la calefacción de la vivienda, ver Anexo M, 

complementado con radiadores de la marca Anwo doble de dimensiones 300x400 a un valor de 

$53.990 cada uno, complementa al sistema de calefacción. La caldera ofrece un rendimiento del 84%, 

Figura 24: Panel Solar Térmico Modelo HDI 150 
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superior al 80% solicitado por la CVS y con una clase EN5 con respecto a la emisión de gases, lo cual 

cumple igualmente con lo exigido. El costo total de los equipos, teniendo en consideración la 

utilización de un mínimo de 10 radiadores para la vivienda divididos en los distintos recintos, llega a 

$6.129.900. Ver anexo N 

4.10. Sistema Fotovoltaico  

Se diseña un sistema de paneles solares fotovoltaicos para la vivienda, estos se encontrarán 

emplazados en el techo que posee una inclinación de 30° además de estar orientados con un azimut 

de -30°. Al tratarse de un proyecto en etapa de diseño se determina el uso de la literatura para 

determinar el consumo energético de la vivienda, de acuerdo con un estudio realizado sobre el uso de 

energía de los hogares en chile 2018, el consumo de energía eléctrica por vivienda en un año 

corresponde a 2.074 kWh/viv/año [20], con el propósito de suplir con al menos un 20% de la energía 

se tiene en consideración las siguientes características.  

a) Panel Fotovoltaico 

Se selecciona un panel solar monocristalino de 310 W con 60 celdas marca Sunenergy, certificado 

por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) presenta conector IP68 lo que ofrece 

un alto grado de impermeabilidad y resistencia a entornos hostiles. Ver anexo M 

 

Figura 26: Panel solar 310W 24V Sunenergy 



38 

 

 

b) Inversor de red 

El inversor será de tipo On grid, aprobado por la SEC, con una potencia máxima de entrada de potencia nominal 

5 kW. La tensión y corriente máxima de entrada es de 600 V y 12,5 A respectivamente. La corriente de salida 

será trifásica lo cual se debe tener en cuenta al momento de seleccionar los elementos del tablero de seguridad. 

Su tipo de protección es IP65. Ver anexo M. 

 

Figura 27: Inversor SOLIS On Grid 5kW 

Tabla 6: Información del sistema a instalar 

Potencia nominal del 

sistema 

1.5 kW 

Tipo de Panel monocristalino 

Potencia de Panel 310 W 

N° de paneles 5 

Sistema de montaje Paralelo al Techo 

Ángulo de Inclinación 

panel 

30° 

Ángulo de azimuth -20° 
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Según el explorador solar y de acuerdo a la tabla 6, se estima que la potencia de generación anual del 

sistema fotovoltaico sea de 2.207 kWh, sobrepasando el consumo estimado de 2.074 kWh, sin 

embargo, hay que considerar que el consumo energético de la vivienda debe ser analizado de manera 

individual puesto que existen elementos que generan un mayor consumo y el dimensionamiento del 

sistema fotovoltaico debe de contemplar estos en cada caso de manera particular.   

El costo de inversión propuesto mínimo por el sistema, al no considerar algunos elementos, es de 

$1.639.940 al que hay que sumar canalización, transporte, estructura e instalación.  Ver anexo N 

4.11. Sistema de reducción de demanda de agua  

Con fin de promover el uso consiente del recurso hídrico de la zona es que se promueven la reducción 

de demanda de agua, esto se genera mediante dos elementos, la recolección de aguas lluvias y la 

implementación de artefactos sanitarios con menor consumo de agua por uso.  

La utilización de las aguas lluvias implicaría en un menor uso de agua sanitaria y reduciría los costos 

de riego, el principal uso que tendría esta agua.  

Con este fin, se diseña un sistema de recolección de las aguas lluvias donde la superficie contemplada 

para esto corresponde al techo de la vivienda con un área de captación proyectada de 305 m2, además 

de acuerdo con la bibliografía en la ciudad de Los Ángeles se contempla una precipitación anual de 

1072,0 mm [21] mediante el uso de la herramienta de cálculo entregada por la CVS para el 

requerimiento 3.3.1.a Estrategia de reutilización de agua, se tiene que el volumen óptimo para 

almacenar el agua lluvia corresponde a 1211 L, teniendo esto en consideración se tiene que el estanque 

de la Marca Infraplast modelo Estanque Horizontal Titan para enterrar con capacidad de 1200 L, el 

costo del sistema de recolección de agua asciende hasta un total de $427.827 más el estanque que 

tiene un valor de $148.900 llegando a un valor total de $576.727, Ver anexo N. 

Por otro lado, los artefactos sanitarios implementados deben tener un consumo menor o igual a los 

indicados en la tabla. Se utiliza la herramienta del CVS que permite calcular el ahorro de agua 

comparando con artefactos estándar con un consumo determinado, de esta manera verificamos que se 

logra generar el ahorro solicitado por la CVS de un 15%. El costo de estos artefactos es de 

aproximadamente $194.640.  

Tabla 7: Caudales máximos para artefactos sanitarios y griferías 

Artefacto o grifería Aplica a  Caudal máximo 

Inodoro Vivienda/uso común 6 litro/descarga o pulsada 

Urinario Uso común 1,9 litro/descarga o pulsada 

Llave de ducha/tina Vivienda/uso común 8 litros/minuto a una presión de 60 psi 

Llave de lavamanos Vivienda/uso común 8 litros/minuto a una presión de 60 psi 

Llave de lavaplatos Vivienda/uso común 8 litros/minuto a una presión de 60 psi 

Llave de lavadero Vivienda/uso común 10 litros/minuto a una presión de 60 psi 

O GRIFERIA APLICA A CAUDAL MAXIMO 
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4.12. Gestión de Residuos 

Como se ha mencionado la generación de residuos en los hogares tiene un impacto directo en el medio 

ambiente, por este motivo el CVS considera importante la clasificación y manejo de los residuos según 

corresponda, implementándose un lugar físico diseñado con este fin, el cual puede estar en el exterior 

o interior de la vivienda. Con fin de cumplir los requerimientos de la CVS se considera la 

implementación de 4 basureros con el fin utilizarlos para los residuos de vidrios, cartones, plásticos y 

latas y metales. Además, se considera la instalación de una compostera para residuos orgánicos 

generados en el hogar. El precio de los contenedores es de $165.990 + IVA, mientras que la 

compostera tiene un valor de $59.990 + IVA. Sumando un total de $225.990 + IVA. La cotización s 

encuentra en el anexo N. 
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5. CAPITULO 5: Certificado de Vivienda Sustentable 

 

En este capítulo se encuentran los resultados del proceso de precertificación del certificado de 

vivienda sustentable del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, para esto se ha tomado en consideración 

toda la información disponible al alcance del proyecto. Todo el desarrollo del CVS se encuentra de 

forma más detallada en el Anexo L encontrándose además todos los requisitos de cada requerimiento. 

Cabe destacar, como se mencionó anteriormente, el CVS se compone de diferentes categorías, 

subcategorías, variables y requerimientos, en los cuales se destacan algunos requerimientos que son o 

no obligatorios dependiendo de la zona térmica en que se desarrollan, por otro lado, se encuentran 

algunos de estos que solo se realizan si es que la el proyecto cumple ciertas condiciones, dentro de las 

que se destacan por ejemplo, si la ubicación del proyecto corresponde a un área rural o urbana, si es 

que presenta zonas comunitarias o no, si corresponde a viviendas de copropiedad en extensión o en 

altura, como condominios o edificios, es decir, no todos los requerimientos son aplicables para un 

caso en particular.  

5.1. Salud y Bienestar 

La primera categoría desarrollada corresponde a salud y bienestar, con el objetivo de velar por la salud 

de sus ocupantes y el confort de estos es que se evalúan los espacios, la protección acústica y contra 

el fuego, su accesibilidad para personas con discapacidad, así como la calidad del aire interior y 

confort higrotérmico. Esta categoría se encuentra compuesta por 4 subcategorías y 11 variables con 

un total de 20 requerimientos, siendo de estos 6 obligatorios para proyectos ubicados en la zona centro 

del país, convirtiéndose en la categoría con mayor cantidad de requerimientos obligatorios. 

Tabla 8: Resumen categoría Salud y Bienestar 

Salud y Bienestar 

Variable Requerimientos Obligatorios Cumple No 

cumple 

Puntaje 

Calidad del Aire interior 4 1 4 - 7,5/7,5 

Confort higrotérmico 2 2 2 - - 

Confort Acústico 3 - 2 1 2,5/3,5 

Confort Lumínico y Visual  3 1 1 2 0/2,5 

Solución para secado de ropa 1 1 1 - - 

Espacio exterior 1 - 1 - 1,0/1,0 

Accesibilidad universal 1 - 1 - 1,5/1,5 

Seguridad contra incendio 2 - 2 - 2,0/2,0 

Bienestar en Operación 1 1 1 - - 

Domótica e integración digital 1 - 1 - 1,5/1,5 

Innovación  1 - 1 - 0/5,0 

Total 20 6 18 2 16/24,5 
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5.2. Energía  

La segunda categoría corresponde a Energía, compuesta por 3 subcategorías y 8 variables sumando 

un total de 19 requerimientos de las cuales 2 son obligatorias para la zona centro, por otro lado 11 de 

estos son exclusivos para recintos comunitarios, los cuales suman un total de 13,5 puntos, casi un 43% 

del puntaje total.  

El objetivo de la categoría es la reducción de gastos energéticos debido a luminarias, calefacción o 

enfriamiento de la vivienda y recintos comunitarios, además promueve la utilización de fuentes de 

energías renovables.   

Tabla 9: Resumen categoría Energía 

Energía 

Variable Requerimientos Obligatorios Cumple No 

cumple 

Puntaje 

Reducción de demanda térmica 

en vivienda 

2 1 2 - 5,0/5,0 

Aislación Térmica en recintos 

comunitarios 

1 - - 1 0/1,5 

Infiltraciones 2 1 2 - 2,0/2,0 

Sistemas de calefacción 

energéticamente eficientes  

3 - 2 1 6,0/7,5 

Sistemas de enfriamiento 

energéticamente eficientes 

2 - 1 1 2,0/4,0 

Iluminación artificial en recintos 

comunitarios 

4 - - 4 0/4,0 

Iluminación artificial en espacios 

exteriores comunitarios 

4 - - 4 0/4,0 

Energía renovable 1 - 1 - 3,5/3,5 

Total 19 2 8 11 16,5/31,5 

 

5.3. Agua 

El agua es un recurso crucial, los requerimientos están enfocados principalmente en la gestión 

adecuada durante y después de la construcción, evaluando por ejemplo los instrumentos sanitarios, 

métodos de reutilización, riegos eficientes y paisajismo de bajo requerimiento hídrico.  

La tercera categoría evaluada posee 5 subcategorías, 6 variables y 9 requerimientos de los cuales 3 

son obligatorios para la zona centro del país, además, ningún requerimiento se encuentra enfocado 

exclusivamente en recintos comunitarios.  
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Tabla 10: Resumen categoría Agua 

Agua 

Variable Requerimientos Obligatorios Cumple No 

cumple 

Puntaje 

Abastecimiento de agua y control 

de su calidad 

1 - 1 - 1,5/1,5 

Consumo interno de agua 1 1 1 - 0/0 

Consumo externo de agua 4 2 2 2 0/4,5 

Reutilización del agua 1 - 1 - 1,5/1,5 

Gestión del agua durante la 

construcción 

1 - - 1 1,0/1,0 

Medición y monitoreo del agua 

durante la operación 

1 - - 1 0/1,5 

Total 9 3 5 4 4,0/10,0 

 

5.4. Materiales y residuos  

Esta categoría, cuyo objetivo es velar por el uso de materiales que tengan el menor impacto ambiental 

posible además del correcto manejo de los residuos de construcción y domiciliarios, posee 4 

subcategorías con 9 variables para un total de 9 requerimientos, siendo 2 obligatorios. Dado que los 

materiales implementados carecen o poseen poca información con respecto a su composición u origen 

y tampoco presentan declaraciones ambientales que permitan realizar una evaluación confiable es que 

varios de los requerimientos no fueron desarrollados, sin embargo, los requerimientos que son 

obligatorios si se realizaron.  

Tabla 11: Resumen categoría Materiales y Residuos 

Materiales y Residuos 

Variable Requerimientos Obligatorios Cumple No 

cumple 

Puntaje 

Declaración ambiental de 

productos de construcción 

1 - - 1 0/2,5 

Maderas con certificación de 

gestión sustentable 

1 - - 1 0/2,0 

Materiales nacionales o 

regionales 

1 - - 1 0/2,0 

Materiales con contenido 

reciclado 

1 - - 1 0/2,0 

Contenido de compuestos 

orgánicos volátiles 

1 - - 1 0/1.5 

Materiales de rápida renovación 1 - - 1 0/1,0 
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Optimización de materiales desde 

el diseño 

1 - - 1 0/1,5 

Infraestructura para gestión de 

residuos domiciliarios 

1 1 1 - 0/0 

Gestión de residuos de 

construcción y demolición  

1 1 1 - 0/0 

Total 9 2 2 7 0/12,5 

 

5.5. Impacto Ambiental 

Con el objetivo de implementar estrategias que busquen reducir el impacto ambiental, a través de 

distintas medidas como la de mitigación y reducción de las emisiones de gases o la reducción de la 

erosión de los suelos, esta categoría contempla 4 subcategorías con 7 variables y un total de 10 

requerimientos, siendo solo una variable obligatoria.  

Tabla 12: Resumen categoría Impacto Ambiental 

Impacto Ambiental 

Variable Requerimientos Obligatorios Cumple No 

cumple 

Puntaje 

Minimización de emisiones a la 

atmosfera 

1 - 1 - 3,0/3,0 

Gases de efecto invernadero 3 - 1 2 1,5/4,0 

Contaminación lumínica 1 - - 1 0/1,0 

Reducción del efecto isla de calor 1 - - 1 0/2,5 

Protección del suelo y los 

ecosistemas 

1 - - 1 1,0/1,5 

Responsabilidad social 1 - - 1 0/1,5 

Proceso de diseño integrado 2 1 1 1 0/2,0 

Total 10 1 3 7 5,5/15,5 

 

5.6. Entorno inmediato 

La última categoría analizada corresponde al entorno inmediato, con 2 subcategorías, 6 variables y 11 

requerimientos, de los cuales 2 son obligatorios y principalmente con un enfoque en el área urbana se 

responde ante la necesidad de abordar aspectos de diseño relacionados con la optimización de 

trayectos y la peatonalización, se considera un mejor acceso a servicios básicos y transporte público 

de bajo impacto ambiental. Lamentablemente el enfoque urbano deja afuera a las áreas rurales de 

considerar obtener estos puntajes, asimismo, varios requerimientos consideran solo emplazamientos 

de copropiedad por lo cual nuevamente hay puntos que no se pueden considerar.  
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Tabla 13: Resumen categoría Entorno Inmediato 

Entorno Inmediato 

Variable Requerimientos Obligatorios Cumple No 

cumple 

Puntaje 

Acceso al transporte publico 1 1 - 1 0/0 

Transporte Sustentable 4 - - 4 0/5,0 

Cercanía a equipamiento y 

servicios básicos 

1 1 1 - 0/0 

Diseño respetuoso con el entorno 

inmediato 

1 - - 1 0/1,0 

Integración social y cultural 2 - - 2 0/2,5 

Suelos urbanos existentes y 

contaminados 

2 - - 2 0/2,5 

Total 11 2 8 11 0/11,0 

 

5.7. Resultados CVS 

Finalmente tenemos que, de un total de 78 requerimiento, el diseño planteado cumple con 15 de los 

16 requerimientos obligatorios y 20 de los 62 voluntarios sumando un total de 42 puntos de 105 puntos 

posibles.  De esta manera al no cumplir con la totalidad de los requerimientos obligatorios la vivienda 

no aplica para obtener el certificado de vivienda sustentable. La tabla 14 muestra los resultados 

obtenidos de todas las categorías, la figura 28 y 29 nos permite visualizar el desarrollo de los 

requerimientos y de los puntajes obtenidos del total posible. 

Tabla 14: Resultados CVS 

Categoría Requerimientos Voluntarios Obligatorios Puntaje 

Salud y Bienestar 20 10/14 6/6 16/24,5 

Energía  19 5/16 3/3 16.5/31,5 

Agua  9 2/6 3/3 4,0/10,0 

Materiales y Residuos 9 0/7 2/2 0/12,5 

Impacto Ambiental 10 2/9 1/1 5,5/15,5 

Entorno inmediato 11 0/9 1/2 0/11,0 

Total 78 20/62 15/16 42/105,0 
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Figura 28: Grafico de resultados CVS según categoría 

 

Figura 29: Resultado puntajes CVS según categoría 
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6. CAPITULO 6: Análisis de Resultados 

 

Se procede a analizar en este capítulo, los resultados obtenidos del proceso de certificación, el 

procedimiento y los requerimientos con sus condiciones y evidencias solicitadas, luego se analizan 

los resultados económicos, sociales y ambientales del estudio, verificando el impacto que existe en 

estas tres áreas.  

6.1. Análisis de la Certificación 

Los resultados del certificado de vivienda sustentable son claros, al no tener todos los requerimientos 

obligatorios no es posible optar por la certificación a pesar de obtener puntaje necesario para tener un 

certificado destacado, igualmente las condiciones de la vivienda al ser un caso aislado de propiedad 

privada y ubicada en un área rural sin recintos comunitarios existe una gran pérdida de puntaje 

limitando la capacidad de obtener un certificado sobresaliente. En concreto los requerimientos que no 

aplicaban a la vivienda se elevan a 20 de 62, 32% del total sin contar los obligatorios, estos suman un 

total de 22 puntos de 105, es decir,  un 20,9%. Lo cual deja en 83 el puntaje máximo a obtener solo 

23 puntos por encima del certificado sobresaliente.  

6.2. Análisis ambiental 

A pesar de no obtener el certificado de vivienda sustentable el diseño de esta aún presenta mitigadores 

que se implementan durante la construcción y el posterior uso de la vivienda, en otras palabras, estas 

características permiten de todas maneras considerar que existe una reducción del impacto ambiental, 

el uso de energías renovables, reducción y reutilización del agua, reducción de la demanda térmica 

son solo algunos de los puntos que se obtuvieron y que aportan en gran medida de manera positiva.  

6.3. Análisis social  

La inclusión del aspecto social en los distintos requerimientos es de gran valor, a pesar de no ser algo 

determinante en la obtención del certificado el tener en consideración el impacto del proyecto a las 

comunidades cercanas agrega valor al trabajo que se hace. 

6.4. Análisis económico  

Cada uno de los sistemas planteados en la fase de diseño poseen un costo asociado que se ve reflejado 

en la obtención de un requerimiento sea obligatorio o voluntario. Como se puede apreciar en la tabla 

15, mostrándonos el impacto que tiene cada uno en la obtención de un puntaje en específico y la razón 

de inversión correspondiente. En algunos casos los sistemas afectan más de un requerimiento, como 

corresponde con los elementos constructivos,  de esta manera si se desea plantear un sistema diferente 

podremos comparar la inversión propuesta con el puntaje obtenido de este, en este caso los elementos 

constructivos tienen un impacto en la obtención de 8,0 puntos sin contar los obligatorios, 

principalmente por su efecto en la reducción de demanda térmica, protección contra incendios y 

confort acústico, sin embargo los materiales usados no poseen información respecto a declaración 

ambiental ni certificación de gestión sustentable, tampoco poseen contenido reciclado, de esta manera 

si se seleccionan elementos constructivos que permitan obtener más puntajes se podría obtener un 

menor razón de inversión o por el contrario si no se cumplen ninguno de los antes mencionados, la 

razón aumenta, cuestionando el motivo de la inversión.  
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Tabla 15: Inversión por sistema planteado 

Sistema Inversión Puntaje 

Obtenido 

Razón de 

inversión  

Elementos Constructivos $14.509.095 8,0 $1.813.637 

Sistema de Ventilación  $205.130 7,5 $27.351 

Protección contra Incendios $153.569 2,0 $76.785 

Domótica $770.454 1,5 $513.636 

ACS $1.899.990 3,0 $633.330 

Sistema de Calefacción  $6.129.900 3,0 $2.043.300 

Sistema Fotovoltaico $1.639.940 3,5 $468.554 

Sistema de reducción demanda de agua $576.727 1,5 $384.484 

Gestión de Residuos domiciliarios $268.928 - $268.928 
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7. CAPITULO 7: Conclusiones y Comentarios 

 

Finalmente podemos concluir del trabajo realizado lo siguiente, 

La certificación de vivienda sustentable del ministerio de vivienda y urbanismo es una herramienta 

que necesita aún desarrollo, posee muchas falencias en comparación a otros métodos de certificación 

que se pueden encontrar a nivel global, siendo una de sus mayores debilidades su deficiente capacidad 

de evaluación de viviendas individuales, donde no existen lugares comunitarios ni proyectos de gran 

envergadura, del mismo modo, las viviendas que se ubican en zonas rurales también se ven afectadas 

debido a que varios requerimientos se encuentran enfocados principalmente en las zonas urbanas. 

Sumado a lo anterior, los requerimientos obligatorios no deberían de estar sujetos a condiciones 

externas que condicionen el proyecto y que estén fuera del control del mandante, como ocurre con el 

requerimiento de distancia a la locomoción colectiva que en este caso en particular impide la obtención 

del certificado de vivienda sustentable a pesar de tener un puntaje suficiente para obtener un 

certificado destacado.  Sin embargo, se debe destacar las herramientas entregadas para la realización 

del proceso de certificación, simplificando el proceso de cálculo, también se debe tener presentes los 

distintos tipos de documentos con información verificada por diferentes laboratorios y que simplifican 

el trabajo de diseño y selección. Por el contrario, varias empresas del rubro de construcción tienen una 

deficiente o nula información de sus productos. 

Un análisis económico durante la fase de precertificación con especial énfasis en la correlación que 

existe entre el monto a invertir y el impacto que este tiene de manera directa en los requerimientos, 

permitiéndonos obtener un indicador para analizar el valor de cada componente de tal manera de 

justificar la inversión propuesta durante la fase de diseño o de reevaluar si es necesario. 

A partir de lo mencionado anteriormente y lo logrado en este informe es que se debe destacar que la 

certificación de vivienda sustentable también puede ser usado como una herramienta de diseño 

impulsando la innovación y uso de nuevas tecnologías, en cada una de sus categorías .  

Como futuros proyectos no se puede dejar fuera la posibilidad de aumentar el alcance del proceso de 

certificación a viviendas ya emplazadas tomándose todos los requerimientos y evidencias necesarias 

para validar que la certificación sea correctamente ejecutada, en caso de no ser compatible con la 

certificación propuesta por el ministerio de vivienda y urbanismo la creación en su defecto de otro 

proceso de certificación enfocado en este nicho. Por otro lado, las empresas encargadas en la 

fabricación de materiales y productos de construcción se verán incentivadas en el uso de recursos 

locales y/o reciclados.  

Por último, debemos mencionar que el proceso de certificación de una vivienda, sean pequeños o 

grandes proyectos, individuales o de copropiedad, se encuentra en la dirección correcta diferenciando 

el resto de los proyectos al dar un valor agregado y siendo los cimientos de lo que en un futuro se 

espera sea obligatorio para todos los proyectos de construcción de viviendas habitables en nuestro 

país. 
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Anexo A: Requerimientos CVS 

 

1. Salud y bienestar Aplica 

 1.1  Calidad del ambiente interior  

  1.1.1 Calidad del aire interior   
  1.1.1.a Ventilación mínima Si 

    1.1.1.b Ventilación mecánica controlada de vivienda completa Si  
  1.1.1.c Filtraje de aire Si  
  1.1.1.d Contaminación aérea intradomiciliaria por calefactores Si 

  1.1.2 Confort higrotérmico   
  1.1.2.a Confort térmico pasivo Si   

 1.1.2.b Riesgo de condensación Si 

  1.1.3 Confort acústico   
  1.1.3.a Aislación acústica de envolvente exterior y entre viviendas Si   

 1.1.3.b Aislación acústica entre recintos de una misma vivienda Si   
 1.1.3.c Aislación acústica de instalaciones Si 

  1.1.4 Confort lumínico y visual    
 1.1.4.a Iluminación natural Si   
 1.1.4.b Vista al exterior Si   
 1.1.4.c Iluminación artificial exterior Si 

 1.2. Bienestar espacial  

  1.2.1 Solución para el secado de ropa  

   1.2.1.a Solución para el secado de ropa Si 

  1.2.2 Espacio exterior o semiexterior de uso privado  

   1.2.2.a Espacio exterior de uso privado o semiprivado Si 

  1.2.3 Accesibilidad universal  

   1.2.3.a Accesibilidad universal Si 

  1.2.4 Seguridad contra incendio  

   1.2.4.a Protección pasiva contra incendio Si 

   1.2.4.b Protección activa contra incendio Si 

 1.3 Bienestar en operación   

  1.3.1 Manual de usuario de la vivienda  

   1.3.1.a Manual de usuario de la vivienda Si 

  1.3.2 Domótica e integración digital  

   1.3.2.a Domótica e integración digital Si 

 1.4 Innovación  

  1.4.1 Innovación   

   1.4.1.a Innovación Si 
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2. Energía  

 2.1 Desempeño energético  

  2.1.1 Reducción de demanda térmica en viviendas  

   2.1.1.a Reducción de demanda térmica de viviendas Si 

   2.1.1.b Reducción de demanda térmica de viviendas mejorada Si 

  2.2.1 Aislación térmica en recintos comunitarios  

   2.2.1.a Aislación térmica de recintos comunitarios No 

 2.2 Método prescriptivo  

  2.2.2 Infiltraciones  

   2.2.2.a Sellos en uniones y encuentros Si 

   2.2.2.b Acreditación de clase de infiltración Si 

 2.3 Equipos energéticamente eficientes   

  2.3.1 Sistemas de calefacción energéticamente eficientes  

   2.3.1.a Agua caliente sanitaria Si 

   2.3.1.b Calefacción de viviendas Si 

   2.3.1.c Calefacción de recintos comunitarios No 

  2.3.2 Sistemas de enfriamiento energéticamente eficientes  

   2.3.2.a Enfriamiento de viviendas Si 

   2.3.2.b Enfriamiento de recintos comunitarios No 

  2.3.3 Iluminación artificial en recintos comunitarios  

   2.3.3.a Rendimiento luminoso No 

   2.3.3.b Densidad de potencia de iluminación No 

   2.3.3.c Impacto ambiental No 

   2.3.3.d Sistemas de control No 

  2.3.4 Iluminación artificial en espacios exteriores comunitarios  

   2.3.4.a Protección contra polvo y agua No 

   2.3.4.b Potencia de iluminación No 

   2.3.4.c Impacto ambiental No 

   2.3.4.d Sistemas de control No 

  2.3.5 Energía renovable  

   2.3.5.a Energía renovable Si 

3. Agua  

 3.1 Estrategias de abastecimiento y calidad del agua  

  3.1.1 Abastecimiento de agua y control de su calidad  

   3.1.1.a Abastecimiento de agua y control de su calidad Si 

 3.2 Minimización del consumo desde el diseño  

  3.2.1 Consumo interno de agua  

   3.2.1.a Artefactos sanitarios eficientes Si 

  3.2.2 Consumo externo de agua  
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   3.2.2.a Paisajismo de bajo requerimiento hídrico Si 

   3.2.2.b Paisajismo de bajo requerimiento hídrico mejorado Si 

   3.2.2.c Riego eficiente Si 

   3.2.2.d Riego eficiente mejorado Si 

 3.3 Estrategias de reutilización   

  3.3.1 Reutilización del agua  

   3.3.1.a Reutilización del agua Si 

 3.4 Gestión del agua durante la construcción   

  3.4.1 Gestión del agua durante la construcción  

   3.4.1.a Gestión del agua durante la construcción Si 

 3.5 Control y supervisión durante la operación   

  3.5.1 Medición y monitoreo del agua durante la operación  

   3.5.1.a Medición y monitoreo del agua durante la operación Si 

4. Materiales y residuos  

 4.1 Materiales con atributos sustentables  

  4.1.1 Declaración ambiental de productos de construcción  

   4.1.1.a Declaración ambiental de productos de construcción Si 

  4.1.2 Maderas con certificación de gestión sustentable  

   4.1.2.a Maderas con certificación de gestión sustentable Si 

  4.1.3 Materiales nacionales o regionales  

   4.1.3.a Materiales nacionales o regionales Si 

  4.1.4 Materiales con contenido reciclado  

   4.1.4.a Materiales con contenido reciclado Si 

  4.1.5 Contenido de compuestos orgánicos volátiles  

   4.1.5.a Contenido y emisión de compuestos orgánicos volátiles Si 

  4.1.6 Materiales de rápida renovación  

   4.1.6.a Materiales de rápida renovación Si 

 4.2 Minimización de residuos desde el diseño  

  4.2.1 Optimización de materiales desde el diseño  

   4.2.1.a Optimización de materiales desde el diseño Si 

 4.3 Diseño de infraestructura para gestión de residuos domiciliarios  

  4.3.1 Infraestructura para gestión de residuos domiciliarios  

   4.3.1.a Infraestructura para gestión de residuos domiciliarios Si 

 4.4 Gestión de residuos de construcción  

  4.4.1 Gestión de residuos de construcción y demolición  

   4.4.1.a Gestión de residuos de construcción y demolición Si 

5. Impacto Ambiental  

 5.1 Minimización de emisiones a la atmosfera  

  5.1.1 Minimización de emisiones a la atmósfera  
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   5.1.1.a Minimización de emisiones a la atmósfera Si 

  5.1.2 Gases de efecto invernadero  

   5.1.2.a Refrigerantes no contaminantes Si 

   5.1.2.b Maquinaria de baja emisión Si 

   5.1.2.c Aislación térmica no contaminante Si 

  5.1.3 Contaminación lumínica  

   5.1.3.a Contaminación lumínica Si 

  5.1.4 Reducción del efecto isla de calor  

   5.1.4.a Reducción del efecto isla de calor Si 

 5.2 Reducción de impactos en el ecosistema  

  5.2.1 Protección del suelo y los ecosistemas  

   5.2.1.a Protección del suelo y los ecosistemas Si 

 5.3 Sustentabilidad Social  

  5.3.1 Responsabilidad social  

   5.3.1.a Responsabilidad social Si 

 5.4 Proceso de diseño integrado  

  5.4.1 Proceso de diseño integrado  

   5.4.1.a Condiciones para un proceso de diseño integrado Si 

   5.4.1.b Building Information Modelling (BIM) Si 

6. Entorno inmediato  

 6.1 Movilidad Sustentable  

  6.1.1 Acceso al transporte público  

   6.1.1.a Acceso al transporte público Si 

  6.1.2 Transporte sustentable  

   6.1.2.a Estacionamiento para bicicletas No 

   6.1.2.b Ciclovías en condominios No 

   6.1.2.c Carga de vehículos eléctricos No 

   6.1.2.d Transporte sustentable para operarios de construcción No 

  6.1.3 Cercanía a equipamiento y servicios básicos  

   6.1.3.a Cercanía a equipamiento y servicios básicos No 

 6.2 Relación con el entorno inmediato   

  6.2.1 Diseño respetuoso con el entorno inmediato  

   6.2.1.a Diseño respetuoso con el entorno inmediato Si 

  6.2.2 Integración social y cultural  

   6.2.2.a Integración social Si 

   6.2.2.b Integración cultural Si 

  6.2.3 Suelos urbanos existentes y contaminados  

   6.2.3.a Terrenos de baja riqueza ecológica Si 

   6.2.3.b Sitios dañados contaminados Si 
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Anexo B: Extracto Mapas de Zonificación Térmica nacional para la Certificación de 

Vivienda Sustentable (CVS)  
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Anexo C: Planimetría vivienda 
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Anexo D : D. S. N°49 
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Anexo E: Fichas Constructivas PDA 

i. Muros 
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ii. Techo 
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iii. Puertas 

 

3.2.P.A.2 Puerta de Madera Maciza lisa exterior de 0,85 x 2,0 mts 

INSTITUCIÓN DITEC VIGENCIA NCh 3297 

ACREDITACION 

Documento si no Documento / N° de Informe Responsable 

Cálculo NCh 3137/(1y2) X  Memoria de cálculo DITEC 

Ensayo NCh 3076/1  X  
--- 

Ensayo NCh 3076/2  X 

Ensayo NCh 3297 

Clasificación NCh 3296 
X --- 1867 CITEC – UBB 

DESCRIPCIÓN 

ESPECIFICACION TECNICA DETALLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Puerta de Madera Maciza lisa 

exterior, dimensiones 0,85mts de 

ancho x 2,0mts de alto y 0,045mts de 

espesor. Marco de puerta 30mm. 

Burlete de caucho tipo P en todo el 

perímetro del encuentro entre la hoja 

y el marco. Burlete de caucho parte 

inferior hoja de puerta hasta NPT. 

Cerradura embutida, con cilindro en 

ambos lados, cerrojo de dos pitones 

y de dos vueltas. Tirador interior y 

exterior. Espacio Inferior: 15mm 

 

 

 
 
 

 

COMPORTAMIENTO 

U [W/m²K] 1,7 Rt [m²K/W] 0,59 

CLASIFICACION SEGUN NCh 3296 Clase 

Permeabilidad al aire a 100Pa 
Según superficie total 3 

[m³/hm²] [m³/hm] 

7,0 2,08 
Según junta de apertura 2 

Clasificación Final de la Muestra 3 

EXIGENCIA PDA Cumplimiento 

Emplazamiento 
Permeabilidad al aire a 100Pa 

[m³/hm²] 
SI o NO 

Talca - Maule  
10 

 

SI Temuco-Padre las Casas 

Chillán - Chillán Viejo 

Osorno / Valdivia 
7 SI 

Coyhaique 
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iv. Ventanas 

 

3.1.V.A.4 Ventana proyectante de PVC, de 0,6 x 0,7 mts. 

INSTITUCIÓN DITEC VIGENCIA NCh 3297 

ACREDITACION 

Documento si no Documento / N° de Informe Responsable 

Cálculo NCh 3137/(1y2) X  Memoria de cálculo DITEC 

Ensayo NCh 3076/1  X  
--- 

Ensayo NCh 3076/2  X 

Ensayo NCh 3297 

Clasificación NCh 3296 
X --- 1843 CITEC – UBB 

DESCRIPCIÓN 

ESPECIFICACION TECNICA DETALLE 

 

 

 
Ventana de PVC Proyectante, 

dimensiones 0,6mts de ancho x 

0,7mts de alto. Una hoja 

proyectante. Cristal DVH 3-8-3. 

Separador de espuma no metálico. 

Cierre tipo manilla de parche 

unipunto. Refuerzo de acero zincado 

en todos los perfiles base de 1.5mm. 

de espesor. Burlete perimetral de 

PVC enriquecido con caucho, tipo 

52-053P, flexible, anti hongos y 

resistentes a los rayos ultravioleta, 

dureza shore "A" 60+-2 ASTM 

D2240. Goma perimetral en el cristal 

/ doble burlete perimetral en el 

marco y en la hoja. Despiches 

Exterior: Dos de dimensiones 25mm 

x 4mm, ubicados a 290mm y 285mm 

del perfil vertical izquierdo. Altura de 

riel inferior lado interior: 22 mm 

 

 

 
 
 

 

Porcentaje por Elemento 
% Vidrio % Marco 

Espesor del perfil del marco (mm) 1,5 
43% 57% 

COMPORTAMIENTO 

U [W/m²K] 3,2 Rt [m²K/W] 0,31 

CLASIFICACION SEGUN NCh 3296 Clase 

Permeabilidad al aire a 100Pa 
Según superficie total 3 

[m³/hm²] [m³/hm] 

4,0 0,65 
Según junta de apertura 4 

Clasificación Final de la Muestra 4 

EXIGENCIA PDA Cumplimiento 

 
Emplazamiento 

% máximo por orientación Permeabilidad al aire a 

100Pa [m³/hm²] 

 
SI o NO 

N O-P S POND 

Talca - Maule 80% 57% 44% 33%  
10 

 
SI Temuco-Padre las Casas / 

Chillán - Chillán Viejo / Los 

Angeles 

 

69% 
 

40% 
 

25% 
 

24% 

Osorno / Valdivia 64% 31% 16% 19% 
7 SI 

Coyhaique 52% 31% 13% 16% 
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3.1.V.A.6 Ventana de Abatir de PVC, de 0,6 x 1,0 mts. 

INSTITUCIÓN DITEC VIGENCIA NCh 3297 

ACREDITACION 

Documento si no Documento / N° de Informe Responsable 

Cálculo NCh 3137/(1y2) X  Memoria de cálculo DITEC 

Ensayo NCh 3076/1  X  
--- 

Ensayo NCh 3076/2  X 

Ensayo NCh 3297 

Clasificación NCh 3296 
X --- 1847 CITEC – UBB 

DESCRIPCIÓN 

ESPECIFICACION TECNICA DETALLE 

 

 

 
Ventana   de PVC  de  Abatir, 

dimensiones 0,6mts de ancho x 

1,0mt de alto.. Una hoja de abatir. 

Cristal DVH 3-8-3. Separador de 

espuma no metálico. Cierre tipo 

manilla  de parche    unipunto. 

Refuerzo de acero zincado en todos 

los perfiles base de 1.5mm. de 

espesor. Burlete perimetral de PVC 

enriquecido con caucho, tipo 52- 

053P, flexible,    anti   hongos y 

resistentes a los rayos ultravioleta, 

dureza   shore "A" 60+-2 ASTM 

D2240.   Goma  perimetral en el 

cristal, doble burlete perimetral en el 

marco y en la hoja. Despiches 

Exterior:   Dos   de dimensiones 

24mm x 5mm, ubicados a 288mm 

del perfil vertical derecho y a 

290mm del perfil vertical Izquierdo. 

Altura de riel inferior lado interior: 22 

mm 

 

 

 

 

Porcentaje por Elemento 
% Vidrio % Marco 

Espesor del perfil del marco (mm) 1,5 
45% 55% 

COMPORTAMIENTO 

U [W/m²K] 3,2 Rt [m²K/W] 0,31 

CLASIFICACION SEGUN NCh 3296 Clase 

Permeabilidad al aire a 100Pa 
Según superficie total 4 

[m³/hm²] [m³/hm] 

2,0 0,37 
Según junta de apertura 4 

Clasificación Final de la Muestra 4 

EXIGENCIA PDA Cumplimiento 

 
Emplazamiento 

% máximo por orientación Permeabilidad al aire a 

100Pa [m³/hm²] 

 
SI o NO 

N O-P S POND 

Talca - Maule 80% 57% 44% 33%  
10 

 
SI Temuco-Padre las Casas / 

Chillán - Chillán Viejo / Los 

Angeles 
69% 40% 25% 24% 

Osorno / Valdivia 64% 31% 16% 19% 
7 SI 

Coyhaique 52% 31% 13% 16% 
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3.1.V.A.7 Ventana de Abatir de PVC, de 1,5 x 1,1 mts. 

INSTITUCIÓN DITEC VIGENCIA NCh 3297 

ACREDITACION 

Documento si no Documento / N° de Informe Responsable 

Cálculo NCh 3137/(1y2) X  Memoria de cálculo DITEC 

Ensayo NCh 3076/1  X  
--- 

Ensayo NCh 3076/2  X 

Ensayo NCh 3297 

Clasificación NCh 3296 
X --- 1851 CITEC – UBB 

DESCRIPCIÓN 

ESPECIFICACION TECNICA DETALLE 

 
Ventana de PVC, Abatir, 

dimensiones 1,5mts de ancho x 

1,1mts de alto. Dos hojas de 0,75 x 

1,1mts cada una, una fija y otra de 

abatir. Cristal DVH 3-8-3. Separador 

de espuma no metálico. Cierre tipo 

manilla de parche unipunto. 

Refuerzo de acero zincado en todos 

los perfiles base de 1.5mm. de 

espesor. Burlete perimetral de PVC 

enriquecido con caucho, tipo 52- 

053P, flexible, anti hongos y 

resistentes a los rayos ultravioleta, 

dureza shore "A" 60+-2 ASTM 

D2240. Burlete perimetral en los 2 

Cristales. Doble burlete perimetral 

en el marco y en la hoja móvil. 

Despiches Exterior: Tres en total, de 

dimensiones 24mm x 4mm. 

Ubicados a 191mm y 562mm del 

perfil vertical izquierdo en el marco 

de la ventana y a 377mm del perfil 

vertical izquierdo en la hoja móvil. 

Altura de riel inferior lado interior: 

23mm 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Porcentaje por Elemento 
% Vidrio % Marco 

Espesor del perfil del marco (mm) 1,5 
65% 35% 

COMPORTAMIENTO 

U [W/m²K] 3,0 Rt [m²K/W] 0,33 

CLASIFICACION SEGUN NCh 3296 Clase 

Permeabilidad al aire a 100Pa 
Según superficie total 4 

[m³/hm²] [m³/hm] 

1,5 0,69 
Según junta de apertura 4 

Clasificación Final de la Muestra 4 

EXIGENCIA PDA Cumplimiento 

 
Emplazamiento 

% máximo por orientación Permeabilidad al aire a 

100Pa [m³/hm²] 

 
SI o NO 

N O-P S POND 

Talca - Maule 80% 57% 44% 33%  
10 

 
SI Temuco-Padre las Casas / 

Chillán - Chillán Viejo / Los 

Angeles 
69% 40% 25% 24% 

Osorno / Valdivia 64% 31% 16% 19% 
7 SI 

Coyhaique 52% 31% 13% 16% 
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v. Hermeticidad de la Vivienda 
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Anexo F: Extracto Listado Oficial de Soluciones Constructivas para acondicionamiento 

Térmico del Ministerio de Vivienda y Urbanismo 
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Anexo G: Extracto Listado Oficial de Soluciones Constructivas para Aislamiento 

Acústico del Ministerio de Vivienda y Urbanismo 
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Anexo H: Extracto Listado Oficial de Comportamiento al Fuego de Elementos y 

componentes de la Construcción del Ministerio de Vivienda y Urbanismo 
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Anexo I: Clasificación energética de viviendas CEV 

 

 

Nombre Abreviatura U puerta opaca [W/m2K] Vidrio % Vidrio U Marco [W/m2K] % Marco U ponderado U ponderado opaco U vidrio [W/m2K]

Madera Solida MS 1,91 VM 0% 1,25 8,78% 1,85 1,85 5,80

Madera con hasta 50% zona v idriada MS < 50% Vidrio 1,91 VM 40% 1,25 8,78% 3,41 1,81 5,80

Madera con hasta 100% zona v idriada MS < 100% Vidrio 1,91 VM 85% 1,25 8,78% 5,16 1,52 5,80

Liv iana de madera ML 2,63 VM 0% 1,25 8,78% 2,51 2,51 5,80

Liv iana madera con hasta 50% zona v idriada ML < 50% Vidrio 2,53 VM 45% 1,25 8,78% 3,89 2,33 5,80

Liv iana madera con hasta 100% zona v idriada ML < 100% Vidrio 2,18 VM 85% 1,25 8,78% 5,18 1,64 5,80

Puerta Madera Maciza MM 1,70 VM 0% 1,70 10% 1,70 1,70 5,80

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

Nombre Abreviatura U vidrio [W/m2K] FS Vidrio

Vidrio Monolítico (VM). Sin espaciador VM 5,80                                              0,87                  

DVH con espaciador de 6mm DVH con 6mm 3,28                                              0,77                  

DVH con espaciador de 9mm DVH con 9mm 3,01                                              0,77                  

DVH con espaciador de 12mm DVH con 12mm 2,85                                              0,77                  

DVH con espaciador de 15mm o mayor DVH con 15mm o + 2,80                                              0,77                  

Ventana Proyectante VP 3,20 0,77

Ventana de Abatir 0,6X1,0 VA0,6 3,20 0,77

Ventana de Abatir 1.5X1.1 VA1,5 3,00 0,77

Ventana Corredera VC 2,70 0,77

Ventana de Abatir 1,2X1,0 VA1,2 3,10 0,77

Nombre tipo de Marcos Abreviatura Ufr [W/m2K] FM

Madera Madera 2,6 75%

Policloruro de Vinilo PVC 2,8 80%

Metal sin Ruptura de Puente Térmico Sin RPT 5,8 85%

Metal con Ruptura de Puente Térmico Con RPT 3,3 80%

Marco VP MVP 3,20 57%

Marco VA MVA 3,20 55%

Marco VA2 MVA2 3,00 35%

Marco VC MVC 2,70 17%

Marco VA1,2 MVA1,2 3,10 40%

Marco DVP Mdvp 1,12 57%

Marco DVP 2 Mdvp2 1,12 35%

Marco DVP 3 Mdvp3 1,12 17%

Nombre Abreviatura Tipología/materialidad U  [W/m2K] espesor muro solido [cm] espesor aislante [cm] Posición Aislación

Adiabatico Muro Adiabatico Pesado -                    Sin

Muro exterior ME Intermedio 0,45 14 9 Exterior

Nombre Abreviatura U  [W/m2K] espesor techo solido [cm] espesor aislante [cm] Posición Aislación

Adiabatico Techo Adiabatico -                                                Sin

Techo 1 Techo 1 0,28 15,1 15,1 Interior

Nombre Abreviatura U  Piso ventilado Posición 

[W/m2K] l [W/mK] e aislante [cm] l [W/mK] e aislante [cm] D [cm] l [W/mK] e aislante [cm] D [cm] Aislación

Adiabatico Piso Adiabatico -                                                Sin

Piso 1 Piso 1 Sin

Vidrios

Puertas

Techos transmitancia

Aislación bajo piso contacto terreno Refuerzo Aislación Vert. Refuerzo Aislación horiz.

Pisos transmitancia

Marcos Ventana

Muros transmitancia
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1.- Características de la vivienda

1.1.- Datos generales e identificación del proyecto

1 Tipo de Calificación Pre calificación Viv ienda nueva

2 Región

3 Comuna Tiene las siguientes Zonas Térmicas F -               -                   

4 F 4 0 0 4

5 Dormitorios de la v iv ienda 4                            

5

6 Identificación de la v iv ienda a evaluar

7 Nombre del proyecto

8 Dirección de la v iv ienda

9 Tipo de v iv ienda

9

9

10 Rol v iv ienda

11 Evaluador energético 

12

13 RUT Evaluador

13

14 Versión Planilla

15

16

16

17 Solicitado por:

18 RUT Mandante

18

18 1.2.- Descripción general de los elementos de la envolvente  (esto sólo se utiliza en la confección del certificado)

18

19 Muro principal

20 Muro secundario

21 Piso principal   

22 Techo principal

23 Techo secundario

24 Ventana principal: Vidrio y Marco 

25 Ventana secundaria: Vidrio y Marco 

26 Puerta principal

26

26 1.3.- Descripción general de los sistemas de calefacción y agua caliente sanitaria

26

27 Sistema de calefacción

28 Sistema de agua caliente

28

28

28 2.- Dimensiones de la vivienda

28

28 Area [m²] Altura [m]
Volumen 

[m3]

28

29 Piso 1 195,0                    2,30                       448,5           

30 Piso 2 -                

31 Piso 3+4+.. -                

31

32 Total 195,00 448,50

32

32

32 3.- Características térmicas de la envolvente

32

32 3.1.- Area y coeficiente de transferencia de calor por elemento constructivo

32

32 Muros Ángulo Azimut Orientación
Densidad 

Muro
Area (m²) U [W/m²K]

Posición 

Aislación

32 P01 P02 P03

32

33 Muro 1 ME -45° ≤ Az < -22,5° NO Intermedio 28,4           0,5             4,6                Exterior

34 Muro 2 ME -135° ≤ Az < -112,5° SO Intermedio 18,6           0,5             2,3                9,1               Exterior

35 Muro 3 ME 135° ≤ Az < 157,5° SE Intermedio 14,8           0,5             2,3                   Exterior

36 Muro 4 ME -135° ≤ Az < -112,5° SO Intermedio 14,2           0,5             2,3                9,1               Exterior

37 Muro 5 ME 135° ≤ Az < 157,5° SE Intermedio 18,3           0,5             2,3                9,1               Exterior

38 Muro 6 ME 45° ≤ Az < 67,5° NE Intermedio 33,6           0,5             Exterior

39 Muro 7 -                

40 Muro 8 -                

41 Muro 9 -                

42 Muro 10 -                

43 Muro 11 -                

44 Muro 12 -                

45 Muro 13 -                

46 Muro 14 -                

47 Muro 15 -                

48 Muro 16 + .. -                

48

48 Puentes térmicos particulares

48
Alojada en el 

muro
Azimut Orientación

Elemento 

perpendicula

r

Aislación 
Longitud 

[m]

48

48

49 P04 ME -45° ≤ Az < -22,5° NO Cornisa desplazada40mmX600mm Inf y Sup 15,9           

50 P04 ME 135° ≤ Az < 157,5° SE Cornisa desplazada40mmX600mm Inf y Sup 6,7             

51 P04 ME 45° ≤ Az < 67,5° NE Cornisa desplazada40mmX600mm Inf y Sup 16,3           

52 P04 ME -135° ≤ Az < -112,5° SO Cornisa desplazada40mmX600mm Inf y Sup 2,7             

53 P04 -                

53

53 Tipo Puerta Azimut Orientación

Categoría 

para 

Infiltracion

Alto [m] Ancho [m]
Área v idrio 

[m2]

53 D L P S P S E T b a

53

54 Puerta 1 MM -135° ≤ Az < -112,5° SO Madera Solida 2,0                0,9                   -                   0,3         2,6            4,3           0,5             

55 Puerta 2 MM 135° ≤ Az < 157,5° SE Madera Solida 2,0                0,9                   -                   0,3         4,9            

56 Puerta 3 -                -                   

56

56 Tipo Ventana Azimut Orientación

Elemento 

envolvente 

donde se 

encuentra 

Tipo de 

Cierre de 

ventana

Posición 

Ventanal

Aislación 

Con/Sin 

retorno

Alto [m] (H)
Ancho [m] 

(W)

Categoría 

para PT y 

Infilt

Tipo

56 Ventana D L P S P S E T b a

56

57 Ventana 1 -                

58 Ventana 2 VP 135° ≤ Az < 157,5° SE ME ProyectanteCentrada Sin 0,70 0,60 PVC Mdvp 0,3         0,6            7,5           3,2         

59 Ventana 3 VP 135° ≤ Az < 157,5° SE ME ProyectanteCentrada Sin 0,70 0,60 PVC Mdvp 0,3         0,6            7,5           1,2         

60 Ventana 4 VP 45° ≤ Az < 67,5° NE ME ProyectanteCentrada Sin 0,70 0,60 PVC Mdvp 0,3         0,6            

61 Ventana 5 VA0,6 -135° ≤ Az < -112,5° SO ME Abatir Centrada Sin 1,00 0,60 PVC Mdvp 0,5         0,6            6,8           0,1             

62 Ventana 6 VA0,6 -135° ≤ Az < -112,5° SO ME Abatir Centrada Sin 1,00 0,60 PVC Mdvp 0,5         0,6            6,8           5,0             

63 Ventana 7 VA0,6 135° ≤ Az < 157,5° SE ME Abatir Centrada Sin 1,00 0,60 PVC Mdvp 0,3         4,9            

64 Ventana 8 VA0,6 45° ≤ Az < 67,5° NE ME Abatir Centrada Sin 1,00 0,60 PVC Mdvp 0,3         4,9            

65 Ventana 9 -                

66 Ventana 10 VA1,5 -45° ≤ Az < -22,5° NO ME Abatir Centrada Sin 1,10 1,50 PVC Mdvp2 0,4         0,6            

67 Ventana 11 VA1,5 -45° ≤ Az < -22,5° NO ME Abatir Centrada Sin 1,10 1,50 PVC Mdvp2 0,4         0,6            

68 Ventana 12 VA1,5 -45° ≤ Az < -22,5° NO ME Abatir Centrada Sin 1,10 1,50 PVC Mdvp2 0,4         0,6            

69 Ventana 13 VC -45° ≤ Az < -22,5° NO ME Corredera Centrada Sin 2,00 1,60 PVC Mdvp3 0,3         0,6            

70 Ventana 14 -                

71 Ventana 15 VA1,5 45° ≤ Az < 67,5° NE ME Abatir Centrada Sin 1,10 1,50 PVC Mdvp2 1,9         0,6            

72 Ventana 16 -                

73 Ventana 17 VA1,2 45° ≤ Az < 67,5° NE ME Abatir Centrada Sin 1,00 1,20 PVC Mdvp2 0,3         0,6            

74 Ventana 18 VA1,5 -135° ≤ Az < -112,5° SO ME Abatir Centrada Sin 1,10 1,50 PVC Mdvp2 1,5         0,6            

75 Ventana 19 -                

76 Ventana 20 -                

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA EN VIVIENDAS EN CHILE

Región_de_Biobío

FAV 3

2

FAV 1

Calefaccion central

Sistema Mixto

Muro Muro exterior con aislación por Exterior, de materialidad Pesado, con U= 0,45 [W/m2K], espesor solido2,31 [cm] y espesor aislante de 0,91 [cm]

Muro  con aislación por , de materialidad , con U=  [W/m2K], espesor solido [cm] y espesor aislante de  [cm]

Piso Adiabatico

Puentes térmicos [ml]

Puerta Puerta Madera Maciza con U= 1,7 [W/m2K] y  0 % de v idrio

Caso interno Evaluador

Rol registro de Evaluadores:

 (incluye marco)

FAV 1 FAV 2 Izquierda FAV 2 Derecha FAV 3

FAV 2 Izquierda FAV 2 Derecha

Zona Térmica Proyecto

2

Nicolas Contreras

Viv ienda Sustentable

Vidrio Ventana de Abatir 0,6X1,0 con U= 3,2 [W/m2K] y factor solar de 0,77

Iteración Evaluador

Memoria de Titulo

Los Ángeles

Vidrio Ventana Proyectante con U= 3,2 [W/m2K] y factor solar de 0,77

Marco Marco VA con U= 3,2 [W/m2K] y factor Marco de 0,55

Marco Marco VP con U= 3,2 [W/m2K] y factor Marco de 0,57

2.2

Techo  con aislación por  con U=  [W/m2K] y espesor aislante de  [cm]

Los Angeles

Casa Aislada

Techo Techo 1 con aislación por Interior con U= 0,28 [W/m2K] y espesor aislante de 15,1 [cm]

Marco

Norte

NorO
est

e

O
es

te

Su
rO

est
e

Sur

SurEste

Este

NorEste

0°
-22.5°

-4
5°

-6
7.

5°
-9

0°

-1
12

.5
°

-1
35°

-157.5°
180°

157.5°

135°

112.5°
90°

67.5°

45°

22.5°

-180°
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76 % Anual referencial Rad Directa 100% % Anual referencial Rad Directa 100% % Anual referencial Rad Directa 100% % Anual referencial Rad Directa 100%

77 Orientación N Azimut E Azimut S Azimut O Azimut

78 Dimensiones Div isión A [m] B [m] D [m] Div isión A [m] B [m] D [m] Div isión A [m] B [m] D [m] Div isión A [m] B [m] D [m]

79 Obstrucción 1

80 Obstrucción 2

81 Obstrucción 3

82 Obstrucción 4

83 Obstrucción 5

84 Obstrucción 6

85 Obstrucción 7

86 Obstrucción 8

86 % Anual referencial Rad Directa 100% % Anual referencial Rad Directa 100% % Anual referencial Rad Directa 99% % Anual referencial Rad Directa 100%

87 Orientación NE Azimut 45° ≤ Az < 67,5° SE Azimut 135° ≤ Az < 157,5° SO Azimut -135° ≤ Az < -112,5° NO Azimut -45° ≤ Az < -22,5°

88 Dimensiones Div isión A [m] B [m] D [m] Div isión A [m] B [m] D [m] Div isión A [m] B [m] D [m] Div isión A [m] B [m] D [m]

89 Obstrucción 1 Div isión 3 5,50              50,00               25,00         Div isión 3 1,50              33,40              6,80             Div isión 1 1,50       35,60        24,30       Div isión 2 3,00           30,20     9,20        

90 Obstrucción 2 Div isión 4 5,50              45,70               4,80           Div isión 4 1,50              30,80              18,20           Div isión 2 1,50       28,30        4,80         Div isión 3 3,00           27,80     7,60        

91 Obstrucción 3 Div isión 5 1,50              30,50              6,60             

92 Obstrucción 4

93 Obstrucción 5

94 Obstrucción 6

95 Obstrucción 7

96 Obstrucción 8

96

96 Techos
Densidad 

Techo
Area (m²) U [W/m²K]

Camaras 

de aire

Tipo de 

cubierta

Posición 

Aislación

96

97 Techo 1 Techo 1 Intermedio 195,00             0,28 No ventiladaCubierta normal Interior

98 Techo 2

99 Techo 3

100 Techo 4

101 Techo 5+..

101

101 Pisos
Densidad 

Piso
Area (m²) U [W/m²K]

Perímetro 

contacto 

terreno [m]

Piso 

ventilado

Posición 

Aislación
Ls [W/K]

101

102 Piso 1 Piso Adiabatico Pesado 207,70             0,00 48,80 No Ventilado Sin 0,00

103 Piso 2 0,00

104 Piso 3 0,00

105 Piso 4+.. 0,00

105

105

105

105

105

105 Área total [m²]
Área Efectiva 

[m²]
Ū [W/Km²] Área [m²] U [W/Km²] P01 P02 P03 P04 P05 Total

Ū*A + jL 

[W/K] [m²] Envolvente no adiabatica

105 550,31

106 Horiz 195,00 195,00 0,28 0,00 0,00 Techos 54,60

107 N 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 N 0,00

108 NE 35,89 35,89 0,49 1,58 3,10 0,00 0,00 0,00 2,96 4,70 7,66 NE 30,25

109 E 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 E 0,00

110 SE 35,44 35,44 0,52 0,82 3,20 0,29 -0,42 0,00 1,22 2,56 3,65 SE 24,76

111 S 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 S 0,00

112 SO 36,07 36,07 0,54 1,26 3,11 0,58 0,00 0,00 0,49 3,54 4,61 SO 27,95

113 O 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 O 0,00

114 NO 34,27 34,27 0,56 2,28 2,93 0,58 0,00 0,00 2,89 6,96 10,43 NO 36,45

115 Pisos 207,70 0,00 0,00 Pisos Ls 0,00 Pisos 0,00

115

115

115

115 4.- Perfil de uso

115

115 4.1.- Condiciones de uso de la vivienda

115

115

115 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto
Septiemb

re
Octubre

Noviem

bre

Diciembr

e

115 0 2,10           2,10              2,10              2,10                 2,10             2,10                 2,10                   2,10       2,10          2,10         2,10       2,10         

115 1 2,10           2,10              2,10              2,10                 2,10             2,10                 2,10                   2,10       2,10          2,10         2,10       2,10         

115 2 2,10           2,10              2,10              2,10                 2,10             2,10                 2,10                   2,10       2,10          2,10         2,10       2,10         

115 [W/m2] 3 2,10           2,10              2,10              2,10                 2,10             2,10                 2,10                   2,10       2,10          2,10         2,10       2,10         

115 4 2,10           2,10              2,10              2,10                 2,10             2,10                 2,10                   2,10       2,10          2,10         2,10       2,10         

115 Diurna Nocturna 5 2,10           2,10              2,10              2,10                 2,10             2,10                 2,10                   2,10       2,10          2,10         2,10       2,10         

116 Usuarios 2,52 2,10 6 1,68           1,68              1,68              1,68                 1,68             1,68                 1,68                   1,68       1,68          1,68         1,68       1,68         

117 Iluminación cuando luz natural < 250 Lux 1,50 0,00 1.204,81          7 3,52           3,52              3,52              3,52                 3,52             3,52                 3,52                   3,52       3,52          3,52         3,52       3,52         

117 8 1,01           1,01              2,51              2,51                 2,51             2,51                 2,51                   2,51       2,51          2,51         1,01       2,51         

117 9 0,63           0,63              0,63              2,13                 2,13             2,13                 2,13                   2,13       0,63          0,63         0,63       0,63         

117 10 0,63           0,63              0,63              0,63                 2,13             2,13                 2,13                   2,13       0,63          0,63         2,13       2,13         

117 11 0,63           0,63              0,63              0,63                 2,13             2,13                 2,13                   0,63       0,63          0,63         2,13       2,13         

117 12 2,13           0,63              0,63              0,63                 2,13             2,13                 2,13                   2,13       0,63          0,63         0,63       2,13         

117 13 2,13           0,63              0,63              0,63                 2,13             2,13                 2,13                   0,63       0,63          0,63         0,63       2,13         

117 14 2,13           0,63              0,63              2,13                 2,13             2,13                 2,13                   2,13       0,63          0,63         2,13       0,63         

117 15 0,63           0,63              2,13              2,13                 2,13             2,13                 2,13                   2,13       2,13          2,13         0,63       0,63         

117 16 2,26           2,26              2,26              2,26                 2,26             2,26                 2,26                   2,26       2,26          2,26         2,26       2,26         

117 17 2,76           2,76              2,76              2,76                 2,76             2,76                 2,76                   2,76       2,76          2,76         2,76       2,76         

117 18 2,76           2,76              2,76              2,76                 2,76             2,76                 2,76                   2,76       2,76          2,76         2,76       2,76         

117 19 3,39           3,39              3,39              3,39                 3,39             3,39                 3,39                   3,39       3,39          3,39         3,39       3,39         

117 20 3,77           3,77              3,77              3,77                 3,77             3,77                 3,77                   3,77       3,77          3,77         3,77       3,77         

117 21 4,02           4,02              4,02              4,02                 4,02             4,02                 4,02                   4,02       4,02          4,02         4,02       4,02         

117 22 2,10           2,10              2,10              2,10                 2,10             2,10                 2,10                   2,10       2,10          2,10         2,10       2,10         

117 23 2,10           2,10              2,10              2,10                 2,10             2,10                 2,10                   2,10       2,10          2,10         2,10       2,10         

117

117

117 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto
Septiemb

re
Octubre

Noviem

bre

Diciembr

e

117 0 0,62           0,62              0,62              0,71                 0,71             0,71                 0,71                   0,71       0,71          0,71         0,62       0,62         

117 1 0,62           0,62              0,62              0,71                 0,71             0,71                 0,71                   0,71       0,71          0,71         0,62       0,62         

118 ¿Cuenta con ensayo de presurización? No 2 0,62           0,62              0,62              0,71                 0,71             0,71                 0,71                   0,71       0,71          0,71         0,62       0,62         

118 3 0,62           0,62              0,62              0,71                 0,71             0,71                 0,71                   0,71       0,71          0,71         0,62       0,62         

119 Indicar valor del ensayo de presurización [RAH] a 50Pa 4 0,62           0,62              0,62              0,71                 0,71             0,71                 0,71                   0,71       0,71          0,71         0,62       0,62         

119 5 0,62           0,62              0,62              0,71                 0,71             0,71                 0,71                   0,71       0,71          0,71         0,62       0,62         

120 De existir ductos de ventilación, ¿Cuántos hay? 4,00               [un] 6 0,62           0,62              0,62              0,71                 0,71             0,71                 0,71                   0,71       0,71          0,71         0,62       0,62         

120 7 0,62           0,62              0,62              0,71                 0,71             0,71                 0,71                   0,71       0,71          0,71         0,62       0,62         

121 De existir Celosías, ¿Cuántas hay? 4,00               [un] 8 0,62           0,62              0,62              0,71                 0,71             0,71                 0,71                   0,71       0,71          0,71         0,62       0,62         

121 9 0,62           0,62              0,62              0,71                 0,71             0,71                 0,71                   0,71       0,71          0,71         0,62       0,62         

121 10 0,62           0,62              0,62              0,71                 0,71             0,71                 0,71                   0,71       0,71          0,71         0,62       0,62         

121 11 3,62           3,62              0,62              0,71                 0,71             0,71                 0,71                   0,71       0,71          0,71         0,62       0,62         

122 Ventilación Mecánica (VM) 12 3,62           3,62              3,62              0,71                 0,71             0,71                 0,71                   0,71       0,71          0,71         0,62       3,62         

122 13 3,62           3,62              3,62              0,71                 0,71             0,71                 0,71                   0,71       0,71          0,71         0,62       3,62         

123 Eficiencia Recuperador de Calor, si aplica  [%] 14 3,62           3,62              3,62              0,71                 0,71             0,71                 0,71                   0,71       0,71          0,71         0,62       3,62         

123 Eficiencia por defecto 50,00            [%] 15 3,62           3,62              3,62              0,71                 0,71             0,71                 0,71                   0,71       0,71          0,71         0,62       3,62         

123 16 3,62           3,62              3,62              0,71                 0,71             0,71                 0,71                   0,71       0,71          0,71         0,62       3,62         

124 ¿Tiene Sensor de CO2? No 17 3,62           3,62              0,62              0,71                 0,71             0,71                 0,71                   0,71       0,71          0,71         0,62       0,62         

124 18 0,62           0,62              0,62              0,71                 0,71             0,71                 0,71                   0,71       0,71          0,71         0,62       0,62         

125 De tener, RAH según Memoria de Cálculo [RAH] 19 0,62           0,62              0,62              0,71                 0,71             0,71                 0,71                   0,71       0,71          0,71         0,62       0,62         

125 0,39 20 0,62           0,62              0,62              0,71                 0,71             0,71                 0,71                   0,71       0,71          0,71         0,62       0,62         

125 0,62 21 0,62           0,62              0,62              0,71                 0,71             0,71                 0,71                   0,71       0,71          0,71         0,62       0,62         

125 22 0,62           0,62              0,62              0,71                 0,71             0,71                 0,71                   0,71       0,71          0,71         0,62       0,62         

125 23 0,62           0,62              0,62              0,71                 0,71             0,71                 0,71                   0,71       0,71          0,71         0,62       0,62         

125

Renovaciones de aire por hora [1/hr]

Cargas internas [W/m2]

Infiltraciones

Elementos Opacos Elementos traslucidos

Resumen Envolvente 

Perdidas Puentes térmicos

Extractor en v iv ienda unifamiliar sin ductos

Ventilación
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Demanda

Caso Demanda Demanda Demanda Demanda % ahorro % ahorro Demanda % Ahorro

Calefacción RefrigeraciónCalefacción Refrigeración Demanda Demanda Total Total
[kWh-año] [kWh-año] [kWh/m2-año] [kWh/m2-año] Calefacción Refrigeración [kWh/m2-año] [kWh/m2-año]

Caso Base Oficial 11.721,7                                             335,2-          60,1                   1,7-                     no aplica no aplica 61,83                   

Caso Propuesto 6.032,3                                                -              30,9                   -                     49% 100% 30,9                     

Caso Horas Horas Tiempo en Tiempo en 

(con un máximo de 24hrs Disconfort Disconfort Disconfort del Disconfort del

x 12 meses) Total = 288hrs frio HD (-] calor HD (+] total HD (-) total HD (+)

Caso Base 155,5                                                   9,5              54% 3%

Caso Propuesto 174,0                                                   -              60% 0%

NOTA:

HD(+): Horas de disconfort sobre la banda de confort.

HD(-): Horas de disconfort bajo la banda de confort.

Consumo

Aporte de energía solar térmica a la calefacción -                     [kWh-año] -                                                        [kWh/m2 -año]

Aporte de energía solar térmica  al agua caliente sanitaria 2.318,98           [kWh-año] 11,89                                                   [kWh/m2 -año]

Consumos sin incluir fotovoltaicos

Consumo de energía primaria en calefacción 8.143,81           [kWh-año] 41,76                                                   [kWh/m2 -año]

Consumo de energía primaria en agua caliente sanitaria 17,06                 [kWh-año] 0,09                                                      [kWh/m2 -año]

Consumo de energía primaria en iluminación 2.289,13           [kWh-año] 11,74                                                   [kWh/m2 -año]

Consumo de energía primaria en ventiladores 199,73              [kWh-año] 1,02                                                      [kWh/m2 -año]

Generación de energía primaria en fotovoltaicos 3.654,31           [kWh-año] 18,74                                                   [kWh/m2 -año]

Aporte de energía solar fotovoltaica a consumos básicos 2.488,86           [kWh-año] 12,76                                                   [kWh/m2 -año]

Aporte de energía solar fotovoltaica a consumo de electrodomésticos 1.165,45           [kWh-año] 5,98                                                      [kWh/m2 -año]

Balance general de energía

Total consumo de energía primaria antes de fotovoltaicos 10.649,73         [kWh-año] 54,61                                                   [kWh/m2 -año]

Aporte de fotovoltaicos a consumos básicos 2.488,86           [kWh-año] 12,76                                                   [kWh/m2 -año]

Consumos básicos a suplir con energía externa 8.160,86           [kWh-año] 41,85                                                   [kWh/m2 -año]

Resumen de consumos finales de referencia y objeto

Consumo total de energía primaria 8.160,86           [kWh-año] 41,85                                                   [kWh/m2 -año]

Consumo de energía de referencia 36.830,56         [kWh-año] 188,87                                                 [kWh/m2 -año]

Coeficiente energético : C 0,22                   Ahorro 0,78                     

Aporte fotovoltaico al consumo de electrodomésticos 1.165,45           [kWh-año] Porcentaje del consumo medio 0,50                     

C50%

Letra

31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31

Caso 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total

Demanda Calefacción - Viv ienda -      -        -     ## 917,4 ### ### ### 705,3           389,8    -               -             6.032,3  

Calefacción [kWh] Calefacción - Base -      -        -     ## ### ### ### ### 1.258,6       545,8    -               -             ####

Demanda Refrigeración - Viv ienda -      -        -     -   -      -      -      -      -               -         -               -             -         

Refrigeración [kWh] Refrigeración - Base 175,0- 128,2-    -     -   -      -      -      -      -               -         -               31,9-           335,2-     

HD (+) [hrs] Enfriamiento: HD(-) - Viv ienda -      -        -     15,0 24,0    24,0    24,0    24,0    24,0             24,0       15,0             -             174,0     

Enfriamiento: HD(-) - Base -      -        -     19,8 24,0    24,0    24,0    24,0    24,0             15,8       -               -             155,5     

HD (-) [hrs] Sobrecalentamiento: HD(+) - Viv ienda -      -        -     -   -      -      -      -      -               -         -               -             -         

Sobrecalentamiento: HD(+) - Base 1,0      7,3        1,0     -   -      -      -      -      -               -         -               0,3              9,5          

Caso Propuesto Con Clima -      -        -     ## 917,4 ### ### ### 705,3           389,8    -               -             6.032,3  Zona del Proyecto

Caso Base 0° Con Clima -      -        -     ## ### ### ### ### 1.203,6       496,7    -               -             #### Tipo de Vivienda

Demanda Caso Base 90° Con Clima -      -        -     ## ### ### ### ### 1.218,9       505,6    -               -             #### Demanda de Calefacción de Referencia

Calefacción [kWh] Caso Base 180° Con Clima -      -        -     ## ### ### ### ### 1.311,4       590,1    -               -             #### Demanda de Enfriamiento de Referencia

Caso Base 270° Con Clima -      -        -     ## ### ### ### ### 1.300,3       590,6    -               -             #### Demanda Total de Referencia

Caso Propuesto Con Clima -      -        -     -   -      -      -      -      -               -         -               -             -         

Caso Base 0° Con Clima 306,3- 218,6-    -     -   -      -      -      -      -               -         -               76,8-           601,7-     

Demanda Caso Base 90° Con Clima 280,4- 199,3-    -     -   -      -      -      -      -               -         -               50,9-           530,6-     

Refrigeración [kWh] Caso Base 180° Con Clima 45,3-    43,8-      -     -   -      -      -      -      -               -         -               -             89,0-       

Caso Base 270° Con Clima 68,0-    51,3-      -     -   -      -      -      -      -               -         -               -             119,3-     

Caso Propuesto Sin Clima -      -        -     15,0 24,0    24,0    24,0    24,0    24,0             24,0       15,0             -             174,0     

Caso Base 0° Sin Clima -      -        -     19,0 24,0    24,0    24,0    24,0    24,0             12,0       -               -             151,0     

HD (-) [hrs] Caso Base 90° Sin Clima -      -        -     19,0 24,0    24,0    24,0    24,0    24,0             13,0       -               -             152,0     

Caso Base 180° Sin Clima -      -        -     21,0 24,0    24,0    24,0    24,0    24,0             22,0       -               -             163,0     

Caso Base 270° Sin Clima -      -        -     20,0 24,0    24,0    24,0    24,0    24,0             16,0       -               -             156,0     

Caso Propuesto Sin Clima -      -        -     -   -      -      -      -      -               -         -               -             -         

Caso Base 0° Sin Clima 3,0      12,0      3,0     -   -      -      -      -      -               -         -               1,0              19,0       

HD (+) [hrs] Caso Base 90° Sin Clima 1,0      12,0      1,0     -   -      -      -      -      -               -         -               -             14,0       

Caso Base 180° Sin Clima -      -        -     -   -      -      -      -      -               -         -               -             -         

Caso Base 270° Sin Clima -      5,0        -     -   -      -      -      -      -               -         -               -             5,0          
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Anexo J: Reporte Explorador Solar 
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Anexo K: Evidencia requerimientos CVS Excel 

a) 1.1.1.a. Ventilación mínima 
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b) 1.1.1.b. Ventilación mecánica controlada de vivienda completa 

 

 
 

Propietario
Dirección
Comuna
Constructora
Entidad Patrocinante

Nº Baños 3 cantidad

Nº Dormitorios 4 cantidad

Volumen cocina 44,95 m³

Superficie útil vivienda 195 m²

2,5

Recinto Cantidad

Abertura útil de 

ingreso de aire (cm²) 

por cada recinto

Capacidad (lt/s)
Abertura útil de 

ingreso de aire (cm²)
Capacidad (lt/s)

Dormitorio Principal 1 28 7 154,8 38,7 0

Dormitorios Simples 3 14 3,5 154,8 38,7 0

Estar - Comedor 1 118 29,5 154,8 38,7 0

193,5 0

CUMPLE

 lt/s m3/h  lt/s m3/h
Cocinas (Extractor) 1 62 225 67 240 0

Baños (Extractor) 3 10 36 28 99 0

537

CUMPLE
0

Nombre:

Rut:

Requerimientos Mínimos

INGRESO DE AIRE

INFORMACION VIVIENDA

Requisito de caudal de 

ventilación en 

régimen continuo 

para la vivienda

47 lt/s

EXTRACCIÓN DE AIRE

INSTRUCCIONES

Recinto

COMPROBACION EQUIPOS PARA EXTRACCIÓN DE AIRE

Cantidad

INFORMACION GENERAL

EETT del proyecto de Ventilación

Profesional Proyectista Responsable:

Firma:

COMPROBACION DISPOSITIVOS INGRESO DE AIRE

Capacidad Proyectada por cada recinto
Requerimientos Mínimos EETT del proyecto de Ventilación

Capacidad Requerida por cada de recinto

Evaluación de Cumplimiento según Especificaciones Técnicas (EETT) de los dispositivos proyectados.

Requisitos de ventilación en vivienda.                                   

Superficies útiles mínimas de dispositivos de ingreso de aire.                                                                                      

Caudal total de la vivienda.

RESULTADOS

nota: Los resultados se muestran en celdas verdes.

Ingresar los datos en las celdas de color BLANCO.

Ingresar la capacidad en (m3/h) de extracción a proporcionar en cocinas y baños.

Ingresar datos del profesional responsable, imprimir y firmar.

Ingresar los datos que corresponden a información de la vivienda en evaluación.

Ingresar información de las EETT del proyecto de ventilación.

Este cálculo considera ventilación continua, utilizando extractores con control de higrostato.

Este cálculo considera 2 personas en el dormitorio principal, y una persona en los dormitorios secundarios.

La evaluación de cumplimiento se realiza según NCh3309:2014 y los criterios definidor por DITEC - MINVU.                                                                                                                                                                       

Calidad de Aire Interior de acuerdo a NCh 3309:2014

INTRODUCCIÓN Y 

CONSIDERACIONES

La presente hoja de cálculo entrega una herramienta para evaluar el cumplimiento de las exigencias PDA en materia de ventilación.

Se considera al menos un dispositivo de ingreso de aire en cada recinto seco de la vivienda (Dormitorios, Estar - Comedor)

Se considera al menos un extractor de aire en cada recinto humedo (Baños y Cocinas)
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c) 1.1.2.b Riesgo de condensación  

 

Propietario: Comuna:

Profesional Competente: RUT: PDA:

Descripción de la sección de análisis de la solución constructiva: Descripción de la sección de análisis de la solución constructiva:

Ubicación del proyecto: Ubicación del proyecto:

Condiciones exteriores: Condiciones exteriores:

Condiciones interiores: Condiciones interiores:

HR máx. aceptable, ϕsicr: 1 HR máx. aceptable, ϕsicr: 1

Dirección de flujo: Dirección de flujo:

Ex
te

ri
o

r Resistencia 

térmica, R

m²K/W Ex
te

ri
o

r Resistencia 

térmica, R

m²K/W

1 #N/D 1 #N/D

2 #N/D 2 1,937

3 #N/D 3 #N/D

4 #N/D 4 #N/D

5 #N/D 5 #N/D

6 #N/D 6 #N/D

7 #N/D 7 #N/D

8 #N/D 8 #N/D

9 #N/D 9 #N/D

10 #N/D 10 #N/D

11 #N/D 11 #N/D

12 #N/D 12 #N/D

Espesor total de la solución: 140 [mm] Espesor total de la solución: 223 [mm]

Resistencia térmica total, RT: 0,170 [m²K/W] Resistencia térmica total, RT: 2,107 [m²K/W]

Descripción de la sección de análisis de la solución constructiva: Descripción de la sección de análisis de la solución constructiva:

Presión de vapor, según HR: 65% 75% 80% 50% Presión de vapor, según HR: 65% 75% 80% 95%

Presión de vapor de saturación: Presión de vapor de saturación:

Temperatura de rocío, según HR: 65% 75% 80% 50% Temperatura de rocío, según HR: 65% 75% 80% 95%

Temperatura intersticial: Temperatura intersticial:

4,8°C; 94% de HR (temp. mín. mes de julio)

19°C; 60%, 75% y 80% de HR

4,8°C; 94% de HR (temp. mín. mes de julio)

19°C; 60%, 75% y 80% de HR

Ladrillo macizo; δp = 2,222E-11 kg/msPa; e=0,14 m

Leyenda: Leyenda:

RESULTADOS

CASO BASE CASO PROYECTADO

0

Materiales que componen la solución constructiva Materiales que componen la solución constructiva

In
te

ri
o

r

In
te

ri
o

r

DATOS DE ENTRADA

CASO BASE CASO PROYECTADO

Enlucido de yeso aislante, ρ =600 kg/m³; μ = 10; e=0,003 m

EPS ρ = 15 kg/m³ - archipex; μ = 35; e=0,08 m

INFORMACIÓN GENERAL

Dirección:

Ladrillo macizo; δp = 2,222E-11 kg/msPa; e=0,14 m

0

Leyenda: Leyenda:

NOTA: CASO PROYECTADO utiliza los datos climáticos y de flujo de CASO BASE

Provincia de Biobío

Horizontal

La
dr

ill
o

1.083

Espesor de capa de aire equivalente, Sd

Perfiles de presión de vapor de agua

E
X

T
E

R
IO

R

IN
T

E
R

IO
R

Es
tu

co

A
is

la
nt

e 

La
d

ri
llo

876

Espesor de capa de aire equivalente, Sd

Perfiles de presión de vapor de agua

E
X

T
E

R
IO

R

IN
T

E
R

IO
R

Es
tu

co

A
is

la
nt

e 

La
dr

ill
o

5,1

Espesor, d

Perfiles de temperatura 

E
X

T
E

R
IO

R

IN
T

E
R

IO
R

La
d

ri
llo

8,1

Espesor, d

Perfiles de temperatura

E
X

T
E

R
IO

R

IN
T

E
R

IO
R

Limpiar tabla Limpiar tabla
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Descripción de la sección de análisis de la solución constructiva: Descripción de la sección de análisis de la solución constructiva:

HR Cond. HR Cond.

HR interior, ϕi: 65% 75% 80% 50% HR interior, ϕi: 65% 75% 80% 95%

Condensación superficial: Sí Sí Sí Sí Condensación superficial: No No No Sí

Res. Térmica caso base 0,170 0,170 0,170 17% Res. Térmica caso proyectado 2,107 2,107 2,107 211%

Res. Térmica total mín, RT,mín 0,275 0,408 0,523 0,173 Res. Térmica total mín, RT,mín 0,408 0,408 0,523 2,252

Condensación intersticial: No No No No Condensación intersticial: No No No No
Detalle de interfases con condensación: Detalle de interfases con condensación:

Superficie exterior Superficie exterior

Interfase 1 #N/D #N/D #N/D #N/D Interfase 1 #N/D #N/D #N/D #N/D

Superficie interior #N/D #N/D #N/D #N/D Interfase 2 #N/D #N/D #N/D #N/D

#N/D #N/D #N/D #N/D #N/D Superficie interior #N/D #N/D #N/D #N/D

#N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D

#N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D

#N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D

#N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D

#N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D

#N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D

#N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D

#N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D

#N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D

N° Interfaces condensación: 0 0 0 0 N° Interfaces condensación: 0 0 0 0

Total: Total:

Puntos de análisis Puntos de análisis

0 Interfases 0 Interfases

RESULTADOS

CASO BASE CASO PROYECTADO

0,00 0,00

Calcular HR Cond Limpiar Calcular HR interior Limpiar
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d) 1.1.2.a Confort Térmico Pasivo (Precertificación)  
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e) 1.1.4 b Vista al Exterior  

 

f) 1.2.1.a Solución para el secado de ropa 

La evidencia solicitada corresponde al Excel 1.2.1.a solución para secado de ropa, especificaciones 

técnicas y planimetría. 

Dado que trata de solo una vivienda el Excel posee solo un elemento.  
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g) 2.1.1.a Reducción de la demanda térmica/ 2.1.1.b mejorada (Precalificación) 
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h) Reducción de demanda de agua 
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Anexo L: Desarrollo de CVS 

1. Salud y Bienestar 

1.1. Calidad del ambiente interior 

1.1.1. Calidad aire interior 

a) Ventilación mínima (Obligatorio) 

En viviendas se solicita que:  

Los Recintos habitables, tales como dormitorios, sala de estar, comedores y escritorios, presenten una 

superficie de abertura para ventilación natural mayor que el 4% de su superficie de piso y no menor 

que 0,5 m2. 

Los recintos no habitables húmedos, como baños, cocinas y lavaderos equipados con tendederos, 

deberán cumplir con, al menos, una de las siguientes alternativas: 

• Contar con una superficie de abertura para ventilación natural mayor que el 4% de su superficie de 

piso y no menor que 0,15 m2. 

• Contar con extracción local mecánica que cumpla con las tasas de ventilación bajo demanda 

indicadas en el numeral 5.2.2 de la NCh 3309:2014. 

• Contar con extracción local mecánica que cumpla con las tasas de ventilación en régimen continúo 

indicadas en el numeral 5.3.2 de la NCh 3309:2014. 

EVIDENCIA PARA LA ETAPA DE DISEÑO 

1. Memoria de cálculo 

Entregar el archivo Excel 1.1.1.a. «Ventilación mínima», demostrando el cumplimiento de superficies 

de abertura para ventilación natural y/o tasas de ventilación mecánica para recintos habitables y no 

habitables húmedos, de todo el proyecto. 

2. Planimetría 

Dibujo de fondo: plantas y elevaciones de arquitectura correctamente acotadas, presentando recintos 

habitables y no habitables húmedos, de todo el proyecto. Elementos destacados: 

• Aberturas para ventilación natural, indicando tipo de abertura y abertura efectiva en metros 

cuadrados (m2). 

• Dispositivos de ventilación mecánica, indicando la tasa de ventilación asociada a cada equipo en 

litros por segundo (L/s), en caso de que aplique. 

3. Especificaciones técnicas (condicional) 
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En caso de que el proyecto contemple ventilación mecánica: indicar en qué página(s) de las 

especificaciones técnicas de los proyectos de arquitectura y/o climatización se hace referencia a lo 

siguiente: 

• Dispositivos de ventilación mecánica, indicando la tasa de ventilación asociada a cada equipo en 

litros por segundo (L/s). 

Este requerimiento nos indica el tamaño mínimo de las aberturas necesarias para una ventilación 

mínima, el diseño de las ventanas en los recintos antes mencionados se hizo de acuerdo con este 

requerimiento, el Excel presenta la memoria de cálculo con las aberturas efectivas de las ventanas, 

además se posee dispositivos de ventilación mecánica con una tasa de 67 L/s y 28 L/s ubicadas en la 

cocina y los baños respectivamente.  Con dicha información la vivienda cumple los requisitos de 

ventilación mínima. 

b) Ventilación mecánica controlada de vivienda completa 

Todas las viviendas deberán contar con un sistema de ventilación mecánica controlada, que cumpla 

con las tasas de ventilación exterior indicados en el numeral 4.1 de la NCh 3309:2014. 

El sistema podrá contemplar: 

a) Ingreso de aire pasivo y extracción mecánica. 

b) Inyección mecánica y salida de aire pasiva. 

c) Sistema balanceado: con inyección y extracción de aire por medios mecánicos. 

En todos los casos, el sistema deberá ser accionado de manera automática mediante sensor de 

humedad. 

Será posible demostrar cumplimiento, a través de una de las siguientes alternativas: 

• Memoria de cálculo firmada por un profesional competente. 

• Método simplificado (para sistema de ventilación mixta), utilizando una hoja de cálculo 

desarrollada por el Minvu para el dimensionamiento de un sistema de ventilación de ingreso 

pasivo y extracción mecánica. 

EVIDENCIA PARA LA ETAPA DE DISEÑO 

1. Informe técnico (condicional) 

En caso de que el proyecto cumpla con el requerimiento mediante memoria de cálculo de un 

profesional competente: entregar un informe técnico donde se detallen los procedimientos mediante 

los cuales se dimensionaron todos los sistemas de ventilación, cumpliendo con las tasas de ventilación 

exterior indicadas en el numeral 4.1 de la NCh 3309:2014. 

2. Memoria de cálculo (condicional) 
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En caso de que el proyecto cumpla con el requerimiento, mediante el método simplificado (para 

sistema de ventilación híbrida): se deberá entregar el archivo Excel 1.1.1.b «Ventilación mecánica 

controlada de vivienda completa», demostrando el cumplimiento de las tasas de ventilación exterior 

indicadas en el numeral 4.1 de la NCh 3309:2014. Entregar un archivo Excel por tipología de vivienda, 

combinados en una carpeta comprimida (zip). 

3. Planimetría 

Dibujo de fondo: plantas de arquitectura de cada tipología de vivienda del proyecto, correctamente 

acotadas. Elementos destacados (cada uno en caso de que aplique): 

• Dispositivos de ventilación mecánica (ya sean ingresos o extracciones), indicando la tasa de 

ventilación asociada a cada equipo en litros por segundo (L/s). 

• Dispositivos de ventilación pasiva, indicando en el caso de celosías, el área de abertura efectiva 

en cm2. 

• Dispositivos de ventilación pasiva, indicando, en el caso de aireadores, la tasa de ventilación 

(bajo diferencia de presión de 10 Pa), respaldada por ficha técnica. 

• Aberturas de paso, indicando su tipo (celosía y holgura) y superficie libre en cm2. 

4. Especificaciones técnicas 

Indicar en que página(s) de las especificaciones técnicas de los proyectos de arquitectura y/o 

climatización se hace referencia a lo siguiente (cada una, en caso de que aplique). 

• Dispositivos de ventilación mecánica (ya sean ingresos o extracciones), indicando la tasa de 

ventilación asociada a cada equipo, en litros por segundo (L/s). 

• Dispositivos de ventilación pasiva, indicando en el caso de celosías, el área de abertura efectiva 

en cm2. 

• Dispositivos de ventilación pasiva, indicando en el caso de aireadores, la tasa de ventilación 

(bajo diferencia de presión de 10 Pa), respaldada por ficha técnica. 

• Aberturas de paso, indicando su tipo (celosía y holgura) y superficie libre en cm2. 

Se realiza este requerimiento seleccionando un sistema de ventilación de ingreso de aire pasivo y 

extracción mecánica, en este sentido se utiliza la herramienta de cálculo para el método simplificado, 

el cual se encuentra en el anexo XX, además, el sistema detallado de ventilación se encuentra en el 

anexo XX. Finalmente, la vivienda cumple con este requerimiento.  

c) Filtraje de aire 
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Todas las viviendas del proyecto deberán contar con sistemas de ventilación mecánicos equipados con 

filtros para retener material particulado fino (MP 2,5) con una eficiencia (dust spot efficiency) mínima 

de 80% o MERV 13. 

EVIDENCIA PARA LA ETAPA DE DISEÑO 

1. Especificaciones técnicas 

Indicar en qué página(s) de las especificaciones técnicas del proyecto de climatización, se hace 

referencia a los dispositivos de filtraje de aire, indicando eficiencia de filtraje de material particulado 

fino (MP 2,5). 

De acuerdo con lo mencionado en el sistema de ventilación, los dispositivos de ingreso de aire pasivo 

poseen un filtraje de material particulado de un micrómetro (MP 1,0) con una eficiencia de 86%, es 

decir exceden el mínimo solicitado, esta manera se cumple este requerimiento.  

d) Contaminación aérea intradomiciliaria por calefactores 

Toda vivienda cuyo requerimiento de calefacción mayor a 15kWh/2*año deberá utilizar un sistema 

de calefacción que utilicen tecnologías de nula emisión de contaminantes al interior de la vivienda y 

baja o nula emisión de contaminantes al exterior.  

La tabla siguiente indica los sistemas de calefacción permitidos.  

Tabla 16: Listado de sistemas de calefacción permitidos 

Sistemas de calefacción ¿permitido? 

Sistemas de calefacción centralizado con caldera y ducto de 

evacuación de gases al exterior 

Si 

Sistema de calefacción centralizado con bomba de calor Si 

Calefactores eléctricos Si 

Calefactores con combustión de gas o kerosene, de cámara cerrada 

y ducto de evacuación de gases al exterior 

Si 

Estufas fijas a gas sin ducto de evacuación No 

Estufas móviles a gas o parafina No 

Calefactores a leña con llama abierta No 

Calefactores con combustión de biomasa, con cámara cerrada y 

ducto de evacuación de gases al exterior 

Si, ver restricciones 

 

 

Restricciones para el uso de calefactores a biomasa: 

• Calefactores a leña solo estarán permitidos en zonas rurales. 

• Su tasa máxima de emisión material particulado grueso al exterior, deberá cumplir con lo 

indicado en la Tabla 10. 
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• Su rendimiento energético deberá ser de al menos un 80%. 

EVIDENCIA PARA ETAPA DE DISEÑO 

1. Especificaciones técnicas 

Indicar en qué página(s) de las especificaciones técnicas del proyecto de climatización, se hace 

referencia al sistema de calefacción a instalar, demostrando pertenecer a alguna de las tecnologías 

permitidas, incluyendo marca y modelo. 

A través de este requerimiento consideramos la instalación de un sistema de calefacción centralizado 

con caldera y ducto de evacuación de gases al exterior, la caldera funciona a pellet y posee una 

potencia de 32 kW, la marca corresponde a Easypell y posee un rendimiento energético nominal de 

84% además de cumplir con la clasificación de emisión al ser clase 5 en la norma EN 303.5, por lo 

tanto, la vivienda cumple este requerimiento.  

1.1.2. Confort higrotérmico  

a) Confort térmico pasivo (Obligatorio) 

El promedio de las temperaturas interiores de todas las viviendas deberá fluctuar de manera pasiva 

(sin climatización) dentro de rango de confort durante un porcentaje de horas al año, según se indica 

en la siguiente tabla. La exigencia varía según zona térmica. 

Tabla 17: Porcentaje del año dentro del rango de confort térmico según zona térmica 

Zona Térmica Porcentaje del tiempo en rango (anual) 

A 50% 

B 40% 

C 30% 

D 30% 

E 30% 

F 20% 

G 20% 

H 20% 

I 20% 

 

EVIDENCIA PARA LA ETAPA DE DISEÑO 

1. Memoria de cálculo 

Entregar el archivo Excel 1.1.2.a. «Requerimiento: Confort térmico pasivo (Precalificación)», 

demostrando el porcentaje de permanencia en rango de confort para todas las viviendas por separado 

y el conjunto.  
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Para la etapa de diseño, las horas de disconfort corresponderán al proceso de Precalificación 

Energética. 

2. Informe técnico 

Entregar informes técnicos de la Precalificación Energética para todas las viviendas, combinados en 

un archivo PDF o carpeta comprimida (zip). Y, los proyectos que requieran solicitar incentivos para 

alguna tramitación municipal podrán entregar transitoriamente las Planillas de Balance Térmico 

Dinámico (PBTD) utilizadas del sistema de Calificación Energética de Viviendas (CEV). 

3. Especificaciones técnicas 

Indicar en qué página(s) de las especificaciones técnicas del proyecto de arquitectura, se hace 

referencia a la composición de elementos constructivos de la envolvente, en concordancia con reporte 

de la Precalificación Energética, página 2, apartado “Principales características del diseño de 

arquitectura”. Estos datos coinciden con los ingresados en las PBTD, numeral 1.2 «Descripción 

general de los elementos de la envolvente». 

Se realiza la clasificación energética de viviendas según los planes de diseño con fin de poder obtener 

el balance térmico dinámico, esta información se encuentra en el anexo correspondiente al CEV, de 

acuerdo con la memoria de cálculo del archivo Excel correspondiente la vivienda cumple el 

requerimiento que es obligatorio.  

b) Disminución del riesgo de condensación (Obligatorio) 

Los elementos constructivos que conforman la envolvente térmica del proyecto deberán demostrar 

ausencia de condensación superficial e intersticial en condiciones internas de 19°C y 75% de humedad 

relativa, a través de un procedimiento de cálculo bajo parámetros de NCh 1973/2014, con datos 

climáticos preestablecidos.  

EVIDENCIA PARA LA ETAPA DE DISEÑO 

1. Memoria de cálculo 

Se deberá escoger una de las siguientes alternativas: 

• Entregar la memoria de cálculo de disminución de riesgo de condensación, firmada por un 

profesional competente. 

• Entregar archivos Excel 1.1.2.b. «Requerimiento: Disminución del riesgo de condensación», uno 

para cada solución constructiva representativa de las viviendas del proyecto, combinados en una 

carpeta comprimida (zip). 

En este caso en especial se utiliza un método simplificado el cual corresponde al uso de la hoja de 

cálculo desarrollada por Minvu.  La vivienda cumple con los requisitos de disminución del riesgo de 

condensación.  
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1.1.3. Confort acústico 

a) Aislación acústica de la envolvente exterior y entre viviendas 

Todas las viviendas del proyecto deberán cumplir con el siguiente estándar acústico: 

Tabla 18: Exigencia de aislamiento acústico entre recintos 

Tipo de 

aislamiento 

Tipo de ruido Descriptor Valor (DB) 

Envolvente 

exterior 

Ruido aéreo D2m,nT,w+Ctr >Lref-40, 

(mínimo 15) 

 

Se utiliza el siguiente método prescriptivo para demostrar la aislación acústica de la envolvente 

exterior: 

• Todas las ventanas operables de recintos habitables que enfrenten a vías de tránsito vehicular o 

ferroviarias tendrán apertura de tipo proyectante, abatible u oscilobatiente. 

• Cumplir con el requerimiento 2.2.2.a Requerimiento: Sellos en uniones y encuentros. Las puertas 

deberán contar con burletes en todo el perímetro del encuentro entre la hoja y el marco y burletes o 

sistemas de sello que cubran el espacio entre la parte inferior de la puerta y el NPT. 

De acuerdo con la evidencia demostrada en los Anexos, la vivienda cumple con los requisitos. 

b) Aislación acústica entre recintos de una misma vivienda 

Todas las viviendas del proyecto deberán cumplir con el siguiente estándar acústico: 

Tabla 19: Exigencia de aislamiento acústico entre vivienda y entre recintos de una misma unidad 

Tipo de aislamiento Tipo de ruido Descriptor Valor (DB) 

Entre unidades de vivienda contiguas 

o entre áreas comunes cerradas y 

unidades de vivienda 

Ruido aéreo Dnt,w+C >50 

Ruido de impacto Lnt,w+C <65 

Entre dormitorios y otros recintos 

pertenecientes a una misma unidad de 

vivienda 

Ruido aéreo Dnt,w+C >40 

Ruido de impacto Lnt,w+C <70 

 

De acuerdo con la evidencia demostrada en los Anexos, la vivienda cumple con los requisitos. 

c) Aislación acústica de instalaciones 

Todas las instalaciones domiciliarias mecánicas, eléctricas, sanitarias u otras que generen ruido o 

vibración, que no sirvan a las viviendas del proyecto (aunque estén canalizadas por esta) y que no 
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sean consideradas de emergencia o de señalización, deben tener un nivel acústico máximo (LAFmax) 

de 40 dB(A). 

Este requerimiento no aplica para la vivienda al no haber instalaciones domiciliarias que no sirvan a 

la vivienda.  

1.1.4. Confort lumínico y visual 

a) Iluminación natural  

El desarrollo completo del proceso de certificación no es necesario y algunos requerimientos se 

encuentran fuera del alcance del proyecto, por este motivo es que se decide por no cumplir este 

requerimiento. 

b) Vista al exterior (Obligatorio) 

Al menos un 75% de los recintos habitables del proyecto (dentro de viviendas o recintos 

comunitarios), deberá demostrar vistas parcial o totalmente sin obstrucciones hacia el cielo o un 

espacio verde, desde un punto de observación ubicado en el centro geométrico del recinto a una altura 

de 1,6 metros. 

El cumplimiento se revisará en base a la cantidad de recintos habitables, no a su superficie. 

EVIDENCIA PARA LA ETAPA DE DISEÑO 

1. Memoria de cálculo 

Entregar el archivo Excel 1.1.4.b. «Requerimiento: Vista al exterior», demostrando cumplir con vistas 

de calidad al exterior en un 75% de los recintos habitables. 

2. Planimetría 

Dibujo de fondo: plantas y cortes de arquitectura correctamente acotadas, presentando recintos 

habitables y el contexto del proyecto como objetivo de las vistas. 

Elementos destacados: 

• Punto de observación acotando el punto de observación en planta y altura. 

• Proyección visual hasta el objetivo, incluyendo las leyendas solicitadas en la metodología. 

• Vistas satelitales, declarando posibles modificaciones importantes desde la captura de 

imágenes. 

De acuerdo con las evidencias demostradas en los anexos, el recinto cumple con el requisito de vista 

al exterior. Algo evidente.  

c) Iluminación artificial exterior 
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El desarrollo completo del proceso de certificación no es necesario y algunos requerimientos se 

encuentran fuera del alcance del proyecto, por este motivo es que se decide por no cumplir este 

requerimiento. 

1.2. Bienestar espacial 

1.2.1. Solución para el secado de ropa 

a) Solución para el secado de ropa (Obligatorio) 

Todas las viviendas deberán contar con un espacio y/o equipamientos adecuados para el secado de 

ropa interior o exterior. 

EVIDENCIA PARA LA ETAPA DE DISEÑO 

1. Memoria de cálculo 

Entregar el archivo Excel 1.2.1.a. «Requerimiento: Solución para secado de ropa», demostrando 

cumplimiento para todas las tipologías. 

2. Especificaciones técnicas 

Indicar en qué página(s) de las especificaciones técnicas del proyecto de arquitectura, se hace 

referencia a la solución de secado de ropa considerada en el proyecto, según lo solicitado en la 

metodología. 

3. Planimetría 

Entregar plantas y cortes de arquitectura correctamente acotadas, presentando la solución de secado 

de ropa considerada en el proyecto, según lo solicitado en la metodología. 

En específico la vivienda posee una habitación de servicio en el cual se encuentra una secadora de 

ropa con evacuación directa al exterior, por lo cual cumple con el requerimiento de solución para el 

secado de ropa. Se podría utilizar una solución como tendederos, pero se opta por la utilización de 

una secadora dada su alta presencia hoy en día en los hogares.  

1.2.2. Espacio exterior de uso privado o semiprivado 

Con el objetivo de favorecer el bienestar y esparcimiento de sus ocupantes, se debe proporcionar una 

extensión del espacio privado hacia el exterior de la vivienda.  

a) Espacio exterior de uso privado o semiprivado 

Se deberá demostrar que existe acceso privado o semiprivado a espacio exterior o semi exterior, este 

requerimiento posee exigencias diferentes para proyectos en extensión o en altura.  

Todas las viviendas deberán demostrar acceso privado o semiprivado a espacio exterior o semi 

exterior (parcialmente cubierto). Deberán cumplir con las siguientes exigencias: 

1. Espacialidad 
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• Deberá estar dentro de los límites del proyecto (adyacente a la vivienda o cercano). 

• Cuerpos de agua como piletas o piscinas deberán ser descontados del recuento de 

superficies de este requerimiento. 

1.1. Para viviendas que cuentan con acceso a espacio exterior privado: 

• Para viviendas en extensión de uno o dos dormitorios, cumplir con 24 m2 de patio o 

terraza. Aumentar 3 m2 por cada dormitorio adicional. 

• Para viviendas en altura, cumplir con 1,5 m2 de patio o terraza por dormitorio. 

1.2. Para viviendas que cuentan con acceso a espacio exterior semiprivado: 

• Cumplir con al menos 1 m2 de espacio exterior semiprivado por cada dormitorio de 

viviendas que no cuenten con acceso a espacio exterior semiprivado. 

2. Asoleamiento 

2.1. Desde la región de Arica y Parinacota a la Región del Maule 

• Al menos un 50% de los patios o terrazas del proyecto deberán recibir radiación solar 

directa durante una hora en el solsticio de invierno. 

2.2. Desde la región de Ñuble a Los Lagos 

• Al menos un 30% de los patios o terrazas del proyecto deberán recibir radiación solar 

directa durante una hora en el solsticio de invierno. 

• Se permitirá cumplir la exigencia a través de espacios intermedios de tipo invernadero, 

para favorecer su uso durante periodos fríos. 

2.3. Regiones de Aysén y Magallanes 

• Se excluye el requerimiento de asoleamiento. 

3. Acceso inclusivo 

• Demostrar acceso inclusivo al espacio exterior de uso privado o semiprivado, 

contemplando como mínimo 90 cm de ancho de circulaciones y área de giro de diámetro 

150 cm para silla de ruedas. 

• En caso de contemplar rampas, estas deberán cumplir con lo establecido en la OGUC 

versión 2018, numeral 4.1.7, requisito 2. 
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EVIDENCIA PARA LA ETAPA DE DISEÑO 

1. Planimetría 

Dibujo de fondo: plantas y cortes de arquitectura correctamente acotadas, presentando patios y/o 

terrazas de todas las viviendas (por piso). 

Elementos destacados: 

• Superficie útil, según el número de dormitorios. 

• Proyección de sombras sobre patios y/o terrazas, indicando el área sombreada. 

• Ángulos de altura y azimut solares, según las coordenadas geográficas y la hora del 

solsticio de invierno en que se realizó el análisis. 

• Anchos libres de circulación y radios de giro para silla de ruedas. 

• En caso de contemplar rampas, indicar las pendientes. 

Para el diseño seleccionado, al tratar de una vivienda privada con 4 dormitorios deberá contar con al 

menos 30 m2 (24 m2 por uno o dos dormitorios más 3 m2 por cada dormitorio adicional), contar con 

al menos un asoleamiento de un 30% y poseer un acceso inclusivo que permita la libre circulación de 

sillas de rueda. 

Mediante este requerimiento observamos la necesidad de espacio exterior por lo que se genera un 

espacio que cumpla estas características y según se puede observar en la planimetría, vivienda posee 

un jardín cuya área es aproximadamente de 158 m2, este espacio además cumple con el asoleamiento 

mínimo y posee acceso inclusivo, por lo que la vivienda cumple este requisito, sin considerar el 

antejardín.   

1.2.3. Accesibilidad universal 

a) Accesibilidad universal 

Este requerimiento presenta exigencias diferentes para viviendas y recintos habitables comunitarios. 

1. Accesibilidad universal en viviendas 

Al menos un 10% de las viviendas deberá cumplir con lo establecido en el capítulo 2 del cuadro 

normativo para proyectos que optan al Fondo Solidario de Elección de Vivienda, regulado por el D.S. 

49/2017 (V. y U.). Este documento se encuentra disponible en el repositorio de la CVS. 

2. Accesibilidad universal en recintos comunitarios 

Todos los recintos comunitarios deberán cumplir con lo establecido en el capítulo 3 del cuadro 

normativo para proyectos que optan al Fondo Solidario de Elección de Vivienda regulado por el D.S. 

49/2017 (V. y U.). Este documento se encuentra disponible en el repositorio de la CVS. 

3. Geronto-arquitectura en viviendas 
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Al menos un 10% de las viviendas deberá cumplir con las siguientes exigencias: 

3.1. General 

• Todas las ventanas de recintos habitables deberán cumplir con una altura de antepecho 

máximo de 95 cm, con el fin de no obstruir el campo visual desde una silla de ruedas. 

• La altura máxima de instalación deberá ser de 120 cm para interruptores y 40 cm para 

enchufes. 

• Los interruptores y enchufes deberán ser de color contrastante con respecto del muro que 

los soporta y estar equipados con luz piloto para fácil localización en la oscuridad. 

• Todas las puertas y muebles de la vivienda deberán estar equipadas con manilla tipo 

palanca. Se aceptarán otras manillas que demuestren uso de forma autónoma para adultos 

mayores con algún grado de discapacidad motriz. 

• Las manillas de puertas deberán estar instaladas a una altura de 95 cm. 

• Los pisos al interior de la vivienda deberán ser continuos, sin sobresaltos ni diferencias de 

nivel (excluye escaleras). Cerámicos y porcelanatos deberán considerar terminación 

antideslizante en seco y en mojado. 

• Todos los recintos deberán considerar superficies y diseño adecuado que permita el giro y 

maniobra de una silla de ruedas, considerando un diámetro de 150 cm. 

• Las puertas de todos los recintos interiores deberán ser de mínimo 80 cm. 

3.2. Acceso 

• Los pisos que conduzcan hasta el acceso de la vivienda deberán considerar pavimento 

antideslizante en seco y en mojado para prevenir caídas. 

• La puerta de acceso deberá tener un ancho mínimo de 90 cm. 

3.3. Estar - Comedor 

• Deberán considerar pasamanos o barandas en su perímetro, a una altura de 95 cm. 

3.4. Cocina 

• Griferías deberán ser de tipo monomando con manilla, palanca u otra que no implique al 

usuario girar la muñeca (por ejemplo, tipo cruceta o pomo), facilitando la apertura con una 

mano. 
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• Los muebles de trabajo y lavaplatos deberán considerar una altura libre de 70 cm bajo la 

cubierta. 

3.5. Baños 

• Griferías deberán ser de tipo monomando con manilla, palanca u otra que no implique al 

usuario girar la muñeca (por ejemplo, tipo cruceta o pomo), facilitando la apertura con una 

mano. 

• El lavamanos deberá considerar una altura libre de 70 cm bajo la cubierta 

• Deberán contemplar un espacio de transferencia lateral al inodoro y a la ducha, de 80 cm 

por 120 cm, el cual puede ser compartido por ambos artefactos.  

El inodoro deberá tener una altura entre 46 y 48 cm. 

• El receptáculo de ducha deberá ser de 90 cm por 120 cm y no deberá tener bordes. 

• Se considerará al menos una barra de apoyo al lado del inodoro y dos barras en la ducha. 

EVIDENCIA PARA LA ETAPA DE DISEÑO 

1. Planimetría 

Dibujo de fondo: plantas y cortes de arquitectura correctamente acotadas, presentando tipologías de 

vivienda que cumplan con estándares de accesibilidad universal y/o geronto-arquitectura. 

Elementos destacados: 

• Anchos mínimos, equipamiento y materialidad exigidos en el cuadro normativo para 

proyectos que optan al Fondo Solidario de Elección de Vivienda, regulado por el D.S. 

49/2017 (V. y U.). 

• Exigencias de geronto-arquitectura en caso de que aplique. 

2. Especificaciones técnicas 

Indicar en qué página(s) de las especificaciones técnicas del proyecto de arquitectura, se hace 

referencia a lo siguiente: 

• Anchos mínimos, equipamiento y materialidad exigidos en el cuadro normativo para 

proyectos que optan al Fondo Solidario de Elección de Vivienda, regulado por el D.S. 

49/2017 (V. y U.). 

• Exigencias de geronto-arquitectura en caso de que apliquen. 
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Este requerimiento es principalmente de diseño, con un enfoque en el bienestar de las personas con 

algún tipo de discapacidad, promoviendo la autonomía y seguridad, a pesar de no ser obligatoria se 

opta por tener en consideración a la hora de diseño, en ese sentido mediante los anexos se puede 

corroborar que la vivienda está diseñada mediante una geronto-arquitectura con accesibilidad 

universal.  

1.2.4. Seguridad contra incendio 

a) Protección pasiva contra incendio 

Todas las viviendas y recintos comunitarios deberán estar constituidas por materiales, elementos y 

componentes constructivos que cumplan con las siguientes exigencias de protección pasiva: 

• Todos los elementos constructivos, con excepción de la techumbre, deberán tener una 

resistencia al fuego igual o mayor que F-60. 

• Todas las techumbres deberán tener una resistencia igual o mayor que F-30. 

• Los requerimientos para muros de zonas verticales de seguridad y para la caja de escaleras, 

indicados en el Artículo 4.3.3 de la OGUC, deberán cumplirse para cualquier tipo de 

edificio. 

• Los materiales deberán contar con una declaración del fabricante, o una certificación en 

caso de existir, con información técnica que demuestre ausencia de gases tóxicos, 

asfixiantes o irritantes al combustionar. Para más información respecto a estos, consultar 

las definiciones. 

• Los muros divisorios entre viviendas deberán contar con compartimentación, asegurando 

la continuidad de la resistencia al fuego en pasadas de ductos y cañerías. 

• Las pasadas de ductos y cañerías para compartimentar recintos deberán contar con sellos 

con la misma resistencia al fuego del elemento constructivo que las porta. 

EVIDENCIA PARA LA ETAPA DE DISEÑO 

1. Especificaciones técnicas 

Indicar en qué página(s) de las especificaciones técnicas del proyecto de arquitectura, se hace 

referencia al cumplimiento de las exigencias de protección pasiva solicitadas para materiales, 

elementos o componentes constructivos del proyecto. 

El muro envolvente y los muros divisores poseen una resistencia al fuego de F-150, la techumbre una 

resistencia de F-60, ambos superando el mínimo solicitado, del mismo modo los sellos se realizan con 

la mayor resistencia posible, también tenemos que al tratar de vivienda aislada no es necesario cumpla 

el resto de las condiciones, por tal motivo la vivienda cumple este requerimiento.  
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b) Protección activa contra incendio  

El proyecto deberá contar con al menos un sistema de detección y alarma, y un sistema de extinción. 

EVIDENCIA PARA LA ETAPA DE DISEÑO 

1. Especificaciones técnicas 

Indicar en qué página(s) de las especificaciones técnicas del proyecto de arquitectura, se hace 

referencia a los sistemas de protección activa considerados en el proyecto y la señalética para equipos 

o sistemas contra incendio y vías de evacuación, según corresponda. 

2. Planimetría 

Entregar plantas de arquitectura correctamente acotadas, presentando el proyecto, y destacando lo 

siguiente: 

• Equipos o sistemas de protección activa y su ubicación. 

• Vías de evacuación y zonas de seguridad, libres de obstrucciones. 

• Señalética para equipos o sistemas contra incendios y vías de evacuación. 

Se realiza la implementación de sistemas de extinción portátiles o extintores junto con detector de 

humo el cual incluye alarma. Las especificaciones técnicas se encuentran en los anexos de fichas 

técnicas, la vista de los equipos en la vivienda se encuentra en el Anexo con la Planimetría. La vivienda 

cumple este requerimiento.  

1.3. Bienestar en operación  

1.3.1. Manual de usuario de la vivienda 

a) Manual de usuario de la vivienda (Obligatorio) 

Con el propósito de hacer perdurar el estándar de sustentabilidad a través del tiempo es que a los 

futuros ocupantes de las viviendas se les entrega una guía para que puedan comprender las estrategias 

de sustentabilidad empleadas en el diseño y construcción de estas, así como conocer recomendaciones 

de operación y mantención.  

Se deberá especificar el Manual de Usuario de la Vivienda, a desarrollar durante la etapa de 

construcción, por parte del Asesor CVS en conjunto con la empresa inmobiliaria, entidad patrocinante 

y/o arquitecto. 

EVIDENCIA PARA LA ETAPA DE DISEÑO 

1. Especificaciones técnicas 

Indicar en qué página(s) de las especificaciones técnicas del proyecto de arquitectura, se hace 

referencia a la elaboración del Manual de Usuario de la Vivienda durante la etapa de construcción. 
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El manual de usuario es un elemento que esta fuera del alcance de este proyecto, pero dado que 

corresponde a un requerimiento obligatorio se considerara alcanzable.  

1.3.2. Domótica e integración digital 

a) Domótica e integración digital 

Todas las viviendas deberán cumplir con al menos el primer nivel de domotización, según lo 

establecido por la norma UNE-CLC/TR 50491-6-3:2013 IN. 

Para determinar el nivel de domotización se deberá utilizar la hoja de cálculo desarrollada por el 

Minvu, sumando puntos según el número de aplicaciones domóticas instaladas dentro de las siguientes 

aplicaciones: 

• Alarmas de intrusión 

• Alarmas técnicas 

• Simulación de presencia 

• Videoportero 

• Control de persianas 

• Control de iluminación 

• Control de climatización 

• Programaciones 

• Interfaz para el usuario 

• Dispositivos conectables a empresas suministradoras 

• Red multimedia 

Para alcanzar el nivel 1 de domotización, se requiere alcanzar un puntaje mínimo de 13 cubriendo al 

menos 3 de las aplicaciones domóticas mencionadas. 

EVIDENCIA PARA LA ETAPA DE DISEÑO 

1. Planimetría 

Dibujo de fondo: Plantas de arquitectura correctamente acotadas, presentando todas las tipologías de 

vivienda. 

Elementos destacados: 

Instalaciones domóticas según la clasificación establecida por la norma UNE-CLC/TR 50491-6-

3:2013 IN. 

2. Memoria de cálculo 
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Entregar el archivo Excel 1.3.2.a. Requerimiento: Domótica e integración digital, demostrando 

cumplimiento para todas las tipologías. 

3. Especificaciones técnicas 

Indicar en qué página(s) de las especificaciones técnicas de los proyectos de arquitectura, electricidad, 

corrientes débiles y/o climatización, se hace referencia a las instalaciones domóticas, según la 

clasificación establecida por la norma UNE-CLC/TR 50491-6-3:2013 IN. 

1.4. Innovación 

1.4.1. Innovación  

a) Innovación  

Implementar estrategias de innovación en diseño y construcción sustentable (pasivas o activas) que 

no estén consideradas como requerimientos dentro de esta certificación. 

Este requerimiento entrega hasta 5 puntos de bonificación al proyecto, según la cantidad de estrategias 

de innovación implementadas. 

METODOLOGÍA 

• Las estrategias de innovación en diseño y construcción sustentable (pasivas o activas) que 

sean implementadas en el proyecto deberán ser respaldadas mediante memorias de cálculo, 

simulación computacional, esquemas, dibujo técnico, monitoreo y/o cualquier otro medio 

de verificación científica que permita validar y cuantificar sus beneficios. Se deberán 

incluir referencias a libros, publicaciones o estudios científicos que avalen el beneficio de 

la estrategia implementada. 

• No se aceptarán aquellas estrategias que no demuestren un beneficio cuantificable al 

proyecto. 

EVIDENCIA PARA LA ETAPA DE DISEÑO 

1. Informe técnico 

Entregar un informe técnico que aborde la o las estrategias de innovación en diseño y construcción 

sustentable propuestas para el proyecto, firmado por todos los profesionales competentes involucrados 

en su correcto desarrollo y posterior ejecución. 

El proyecto no posee las características para optar a este requerimiento. No cumple.  
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2. Energía 

2.1. Desempeño energético  

2.1.1. Reducción de demanda térmica en viviendas  

a) Reducción de demanda térmica de viviendas (Obligatorio) 

Este requerimiento presenta exigencias diferentes para proyectos en extensión (casas) aisladas; 

extensión pareadas o continuas; y en altura (departamentos). 

A través de la Calificación Energética de Viviendas, el proyecto deberá demostrar demandas térmicas 

(kWh/m2*año) iguales o menores que la línea base (o meta de reducción de demanda térmica) 

indicada en la Tabla 20. 

Dicha línea base será de carácter combinado, es decir, estará compuesta por la suma de demandas de 

calefacción y enfriamiento. 

Demanda térmica del proyecto 

Corresponde al promedio ponderado de las demandas térmicas de todas las viviendas. Para más 

información, consultar el numeral 2.1.5 del Manual de Aplicación de la Calificación Energética de 

Viviendas. 

En el caso de proyectos que cuenten con más de un sistema de agrupamiento, se deberá demostrar 

cumplimiento para cada uno de manera diferenciada (casa aislada; pareada o continua; y/o 

departamento). 

EVIDENCIA PARA LA ETAPA DE DISEÑO 

1. Memoria de cálculo 

Entregar el archivo Excel 2.1.1.a. «Requerimiento: Reducción de demanda térmica en viviendas 

(Precalificación)», demostrando la demanda térmica total anual del proyecto. 

Para la etapa de diseño, las demandas térmicas corresponderán al proceso de Precalificación 

Energética. 

2. Informe técnico 

Entregar informes técnicos de la Precalificación Energética para todas las viviendas, combinados en 

un archivo PDF o carpeta comprimida (zip). Y, los proyectos que requieran solicitar incentivos para 

alguna tramitación municipal podrán entregar transitoriamente las Planillas de Balance Térmico 

Dinámico (PBTD) utilizadas del sistema de Calificación Energética de Viviendas (CEV). 

3. Especificaciones técnicas 

Indicar en qué página(s) de las especificaciones técnicas del proyecto de arquitectura, se hace a la 

composición de elementos constructivos de la envolvente, en concordancia con el reporte de la 

Precalificación Energética, página 2, apartado “Principales características del diseño de arquitectura”. 
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Estos datos coinciden con los ingresados en las PBTD, numeral 1.2 «Descripción general de los 

elementos de la envolvente». 

De acuerdo con el trabajo realizado con la herramienta de cálculo utilizada para la Clasificación 

energética de viviendas, se tiene una demanda en promedio ponderada de 30,94 kWh/m2*año 

cumpliendo con el valor indicado para una zona térmica F de 105 kWh/m2*año 

b) Reducción de demanda térmica de viviendas mejorada 

Este requerimiento de carácter voluntario funciona como un complemento a 2.1.1.a, entregando 

puntaje adicional a aquellos proyectos que demuestren demandas térmicas aún menores. 

A través de la Calificación Energética de Viviendas, el proyecto deberá demostrar demandas térmicas 

(kWh/m2*año) iguales o menores que lo indicado en la Tabla 21, utilizando criterio combinado o 

diferenciado. 

Criterios para evaluación de la demanda 

El proyecto podrá cumplir con la demanda térmica mejorada utilizando los siguientes criterios: 

• Criterio combinado: El proyecto cumple con una línea base, compuesta por la sumatoria 

de demandas de calefacción y enfriamiento. Entrega 4 puntos. 

• Criterio diferenciado: El proyecto cumple simultáneamente con dos líneas base, una para 

demanda de calefacción y otra para enfriamiento. Entrega 5 puntos. 

Para cumplir con este requerimiento, no se necesita entregar evidencia adicional a la ya entregada en 

2.1.1.a. 

La vivienda cumple con criterio diferenciado al tener una demanda térmica de calefacción de 30,94 

kWh/m2*año menor a los 68 kWh/m2*año, así mismo, la demanda térmica de enfriamiento es igual 

a 0, menor a los 16 kWh/m2*año.  

2.1.2. Mejora térmica prescriptiva 

2.1.2.1.1. Aislación térmica de recintos comunitarios 

Posee el objetivo de establecer un alto estándar de aislación térmica para recintos comunitarios, 

reduciendo costos de climatización e impacto ambiental del proyecto. 

a) Aislación térmica de recintos comunitarios  

Al tratar de una vivienda y sin recintos comunitarios este requerimiento no aplica.  

2.1.2.1.2. Infiltraciones 

a) Sellos en uniones y encuentros (Obligatorio) 
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Especificar la aplicación de sellos contra infiltración de aire en todas las uniones y los encuentros de 

elementos constructivos que conforman la envolvente térmica del proyecto, de acuerdo con las fichas 

PDA de soluciones constructivas de hermeticidad. 

Mediante las fichas PDA podemos observar que los elementos de la envolventes cumplen con la clase 

de hermeticidad, también podemos concluir que la hermeticidad se encuentra regulada y para la fase 

de diseño es importante tener en cuenta las fichas pues son una herramienta útil, de esta manera 

podemos concluir que la vivienda cumple este requerimiento.  

b) Acreditación de clase de infiltración  

Este requerimiento solo es posible realizarse cuando se encuentre construida la vivienda, sin embargo, 

en la fase de diseño un documento firmado con el compromiso del mandante de cumplir los ensayos 

en terreno permite adjudicarse el puntaje, dada las características de este proyecto se considera de 

carácter alcanzable.  

2.1.2.2.Equipos energéticamente eficientes  

2.1.2.2.1. Sistemas de calefacción energéticamente eficientes  

a) Agua caliente sanitaria 

Todas las viviendas deberán demostrar acceso a agua caliente sanitaria (ACS), proveniente de un 

calentador de rendimiento nominal mínimo (respecto de poder calorífico inferior) de 92%. 

En el caso de viviendas con aporte solar para ACS, se tomará en cuenta la eficiencia del equipo 

calentador que complementa a la fracción solar. 

EVIDENCIA PARA LA ETAPA DE DISEÑO 

1. Especificaciones técnicas 

Indicar en qué página(s) de las especificaciones técnicas del proyecto de climatización, se hace 

referencia a equipos calentadores de agua sanitaria y sus correspondientes marcas, modelos, 

tecnologías y rendimientos nominales. 

Deberá quedar claro que los sistemas eficientes para calentamiento de agua están disponibles para 

todas las viviendas.  

De acuerdo con las fichas técnicas entregadas en el anexo correspondiente, la eficiencia del equipo 

que complementa el sistema es de un 92,1%, por lo tanto y de acuerdo con los requerimientos el 

sistema cumple con el requerimiento.  

b) Calefacción de viviendas 

De acuerdo con los requerimientos el sistema cumple con el requerimiento. 

c) Calefacción de recintos comunitarios  
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Al tratar de una vivienda y no un recinto comunitario este requerimiento no aplica.  

2.1.2.2.2. Sistemas de enfriamiento energéticamente eficientes  

a) Enfriamiento de viviendas 

Todas las viviendas del proyecto deberán contar con sistema de enfriamiento que cumpla con las 

exigencias desde el punto de vista energético, descritas más adelante. Las viviendas del proyecto que, 

en el requerimiento 2.1.1.a., demuestren una demanda de enfriamiento igual o menor que 15 

kWh/m2*año, se considerarán pasivas y quedarán eximidas de cumplir las exigencias de este 

requerimiento. Si todas las viviendas del proyecto se consideran pasivas, el proyecto se adjudicará 

automáticamente el puntaje de este requerimiento. 

La vivienda al tener un requerimiento de enfriamiento cercano a 0, se exime y se adjudica el puntaje 

de este este requerimiento.  

b) Enfriamiento de recintos comunitarios  

Al tratar de una vivienda y no un recinto comunitario este requerimiento no aplica.  

2.1.2.2.3. Iluminación artificial en recintos comunitarios 

Esta variable tiene como objetivo reducir los impactos energéticos y ambientales producto del uso de 

iluminación artificial en recintos comunitarios, gracias al control inteligente de equipos eficientes y 

no contaminantes, sin ir en desmedro de las actividades productivas o el confort visual. 

a) Rendimiento luminoso 

Con el requisito de que 80% de las lámparas instaladas tengan un rendimiento luminoso igual o mayor 

que 70 lm/W, al no ser un recinto comunitario no aplica.  

b) Densidad de potencia de iluminación 

Al tratar de una vivienda y no un recinto comunitario este requerimiento no aplica.  

c) Impacto ambiental 

El 50% de las lámparas instaladas en recintos comunitarios deberá contar con certificación de 

restricción de sustancias peligrosas RoHS (versión 1, 2 o 3) o equivalente, que demuestre ausencia de 

cadmio, cromo VI, plomo, mercurio, bifenilos polibrominados (PBB) y difenileteres polibrominados 

(PBDE).  

Al tratar de una vivienda y no un recinto comunitario este requerimiento no aplica.  

d) Sistemas de control  

El 80% de las luminarias instaladas en recintos comunitarios habitables deberá estar asociado a algún 

sistema de control automatizado 
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Al tratar de una vivienda y no un recinto comunitario este requerimiento no aplica 

2.1.2.2.4. Iluminación artificial en espacios exteriores comunitarios  

Similar a la variable anterior, esta tiene como objetivo reducir los impactos energéticos y ambientales 

producto del uso de iluminación artificial en espacios exteriores comunitarios, gracias al control 

inteligente de equipos eficientes y no contaminantes, sin ir en desmedro de las actividades productivas 

o el confort visual. 

a) Protección contra polvo y agua 

El 80% de las luminarias instaladas en espacios exteriores comunitarios del proyecto deberá contar 

con un índice de protección IP según corresponda a la ubicación de estas.  

Al tratar de una vivienda y no un recinto comunitario este requerimiento no aplica 

b) Potencia de iluminación 

La densidad de potencia de iluminación (W/m2 o lineal W/m) para iluminación artificial de las 

superficies exteriores del proyecto deberá ser menor o igual al valor que corresponda según su 

ubicación.  

Al tratar de una vivienda y no un recinto comunitario este requerimiento no aplica 

c) Impacto ambiental 

El 50% de las lámparas instaladas en recintos comunitarios deberá contar con certificación de 

restricción de sustancias peligrosas RoHS (versión 1, 2 o 3) o equivalente, que demuestre ausencia de 

cadmio, cromo VI, plomo, mercurio, bifenilos polibrominados (PBB) y difenileteres polibrominados 

(PBDE).  

Al tratar de una vivienda y no un recinto comunitario este requerimiento no aplica 

d) Sistemas de control  

El 80% de las luminarias instaladas en recintos comunitarios habitables deberá estar asociado a algún 

sistema de control automatizado 

Al tratar de una vivienda y no un recinto comunitario este requerimiento no aplica 

2.1.2.2.5. Energía renovable 

Suministrar una porción del consumo energético del proyecto a través de fuentes de energía renovable, 

fomentando la generación distribuida y el autoabastecimiento. 

a) Energía renovable  

Se deberá suministrar un porcentaje del consumo energético total del proyecto a partir de fuentes 

renovables. Este cálculo deberá ser realizado por un profesional competente. 
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Este requerimiento presenta exigencias diferentes para proyectos de: copropiedad en extensión (casas 

en condominios), copropiedad en altura (edificios de departamentos) y proyectos compuestos por una 

sola vivienda. 

Tabla 20: Exigencias diferentes de aporte en energía renovable según tipología de proyecto 

Tipología de proyecto Exigencia de aporte en energía renovable 

Copropiedad en extensión Aporte igual o mayor que 10% 

Copropiedad en altura Aporte igual o mayor que 5% 

Proyectos compuestos por una sola vivienda  Aporte igual o mayor que 10% 

 

Para proyectos rurales, se exigirá un aporte igual o mayor que 20%, independiente de su agrupamiento. 

De acuerdo con las evidencias demostradas, el recinto cumple con el requisito. 

2.1.3. Agua  

2.1.3.1.Estrategia de abastecimiento y calidad del agua 

2.1.3.1.1. Abastecimiento de agua y control de su calidad 

Asegurar un abastecimiento de agua sustentable y adecuado para la realidad local, además de 

garantizar su calidad para el consumo humano. 

a) Abastecimiento de agua y control de su calidad 

En el caso de zonas rurales no urbanizadas en donde no exista, por parte de una empresa sanitaria o 

de una organización de agua potable rural (APR), la factibilidad de suministro de agua potable, el 

proyecto deberá contar con un sistema de abastecimiento alternativo para asegurar su provisión y 

calidad. 

El lugar de la vivienda cuenta con agua potable suministrada por una empresa sanitaria. No aplica. 

2.1.3.2.Minimización del consumo desde el diseño  

2.1.3.2.1. Consumo interno de agua 

Promover el diseño y especificación de instalaciones y artefactos de bajo consumo de agua al interior 

de las viviendas y en los espacios de uso común del proyecto. 

a) Reducción de demanda de agua (Obligatorio) 

Todas las viviendas y espacios de uso común del proyecto deberán contar con artefactos sanitarios y 

griferías de bajo consumo de agua potable, demostrando una reducción del consumo interno de agua 

potable de al menos un 15% respecto de una línea base referencial. 

De acuerdo con las evidencias demostrada, el recinto cumple con el requisito. 
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2.1.3.2.2. Consumo externo de agua 

Reducir el uso de agua potable para irrigación del paisajismo de acuerdo con la realidad hídrica de las 

diferentes zonas de Chile. 

a) Paisajismo de bajo requerimiento hídrico (Obligatorio) 

Las superficies exteriores de paisajismo deberán ser diseñadas de acuerdo con la realidad hídrica de 

la zona en que se ubica el proyecto, reduciendo la evapotranspiración en al menos un 30% respecto 

de una línea base referencial. 

El desarrollo completo del proceso de certificación no es necesario y algunos requerimientos se 

encuentran fuera del alcance del proyecto, por este motivo es que se decide por considerar este 

requerimiento como aprobado.  

b) Paisajismo de bajo requerimiento hídrico mejorado 

Este requerimiento de carácter voluntario funciona como un complemento a 3.2.2.a, entregando 

puntaje adicional a proyectos que reduzcan la evapotranspiración en al menos un 50% respecto de una 

línea base referencial. 

El desarrollo completo del proceso de certificación no es necesario y algunos requerimientos se 

encuentran fuera del alcance del proyecto, por este motivo es que se decide por considerar fuera este 

requerimiento. 

c) Riego eficiente (Obligatorio) 

El proyecto deberá contar con irrigación eficiente acorde con el proyecto de paisajismo, demostrando 

una reducción de al menos un 20% en la demanda de agua para riego respecto de una línea base 

referencial. 

El desarrollo completo del proceso de certificación no es necesario y algunos requerimientos se 

encuentran fuera del alcance del proyecto, por este motivo es que se decide por considerar este 

requerimiento como aprobado.  

d) Riego eficiente mejorado  

Este requerimiento de carácter voluntario funciona como un complemento a 3.2.2.c, entregando 

puntaje adicional a proyectos que demuestren una reducción de al menos un 50% en la demanda de 

agua para riego respecto de una línea base referencial 

El desarrollo completo del proceso de certificación no es necesario y algunos requerimientos se 

encuentran fuera del alcance del proyecto, por este motivo es que se decide por considerar fuera este 

requerimiento  
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2.1.3.3.Estrategias de reutilización  

2.1.3.3.1. Estrategias de diseño para la reutilización del agua 

Fomentar estrategias y soluciones que permitan reducir el consumo de agua al interior y exterior de 

las viviendas, implementando sistemas de reutilización, tratamiento de agua residual y captación de 

aguas lluvias. 

a) Estrategias de diseño para la reutilización del agua  

El proyecto deberá implementar al menos uno de los siguientes sistemas: 

i. Sistema de tratamiento y reutilización de aguas grises 

ii. Sistema de tratamiento y reutilización de aguas servidas 

iii. Sistema de recolección y reutilización de aguas lluvias 

De acuerdo con las evidencias demostradas, el recinto cumple con el requisito de reutilización de 

agua.  

2.1.3.4.Gestión del agua durante la construcción  

2.1.3.4.1. Gestión del agua durante la construcción  

Reducir el consumo y contaminación del agua y suelos en el proceso de construcción. 

a) Gestión del agua durante la construcción  

En la etapa de diseño, las especificaciones técnicas del proyecto sanitario deberán exigir el desarrollo 

e implementación de un “Plan de Gestión Sustentable del Agua durante la Construcción” 

Dada la naturaleza del requerimiento, y de que se trata de un caso que simula una realización de un 

proceso de certificación es que este punto se considera alcanzable o realizable en una situación real. 

2.1.3.5.Medición y monitoreo  

2.1.3.5.1. Medición y monitoreo del agua durante la operación  

Promover la reducción voluntaria del consumo de agua en viviendas y espacios comunitarios durante 

la operación del proyecto, mediante el suministro de sistemas de monitoreo y registro. 

a) Medición y monitoreo del agua durante la operación  

Todas las viviendas y recintos comunitarios del proyecto deberán contar con instalación de medidores 

inteligentes (smart metering) para el monitoreo y registro de consumos de agua potable en la etapa de 

operación. 

El desarrollo completo del proceso de certificación no es necesario y algunos requerimientos se 

encuentran fuera del alcance del proyecto, por este motivo es que se decide por considerar este 

requerimiento como no aprobado.  
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2.1.4. Materiales y residuos  

2.1.4.1.Materiales con atributos sustentables 

2.1.4.1.1. Declaración ambiental de productos de construcción 

Fomentar la selección, especificación y adquisición de materiales y productos de construcción que 

proporcionen información acerca de su ciclo de vida (ACV) y sus potenciales impactos ambientales. 

a) Declaración ambiental de productos de construcción  

Al menos un 5% del presupuesto (basado en el costo) de partidas que conforman elementos 

permanentemente instalados en el proyecto, deberá contar con declaración ambiental de productos 

(DAP), en conformidad con las normas ISO 14025:2012 e ISO 21930:2017 (o sus versiones NCh). 

Las declaraciones deberán contar con enfoque “de cuna a puerta” y declarar impactos sobre los 

siguientes indicadores, como mínimo: 

Tabla 21: Indicadores para declaraciones ambientales 

Indicador obligatorio Al menos tres de los siguientes indicadores 

Potencial de calentamiento global (efecto 

invernadero) en kg CO2eq 

Agotamiento de la capa de ozono estratosférica 

en kg CFC-11eq 

Acidificación de tierras y fuentes de agua, en kg 

SO2 eq o kg/mol H+e1 

Eutrofización, en kg N eq o kg PO4 (fosfato) eq 

Formación de ozono troposférico, en kg NOx o 

kg C2H4 (etileno) 

Agotamiento de los recursos energéticos no 

renovables, MJ 

Ningún producto incluía una declaración ambiental, por lo tanto, este requerimiento no se cumple. 

2.1.4.1.2. Maderas con certificación de gestión sustentable 

Promover el uso de materias primas provenientes de bosques gestionados en forma sustentable, 

previniendo de esta forma el agotamiento de recursos forestales finitos, y colaborando con la 

protección y conservación de ecosistemas. 

a) Maderas con certificación de gestión sustentable 

Al menos un 10% del presupuesto (basado en el costo) de partidas que conforman elementos de 

madera permanentemente instalados en el proyecto (consultar Tabla 45), deberá contar con alguna 

certificación de manejo sustentable de bosques, tales como: FSC, SFI (Sustainable Forest Initiative) 

o PEFC (CERTFOR en Chile). Cada proveedor de productos de madera deberá contar con 

certificación de Cadena de Custodia (CoC). 

Ningún producto de madera utilizado en el desarrollo posee un certificado de gestión sustentable, de 

esta forma podemos descartar lograr un 10% del presupuesto y no se cumple el requerimiento.  
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2.1.4.1.3. Materiales nacionales o regionales 

Fomentar el uso de materiales y productos que sean elaborados con recursos naturales de la zona, con 

lo cual se aporta a la economía local y se reducen los impactos ambientales, producto del transporte y 

otros. 

a) Materiales nacionales o regionales 

Al menos un 20% del presupuesto total de la obra (basado en el costo) deberá corresponder a 

materiales extraídos, cosechados, recuperados y manufacturados en Chile (nacionales) o en un radio 

de 1.000 kilómetros respecto al emplazamiento del proyecto (regionales). 

Ninguno de los materiales usado contiene información sobre el origen de los materiales en sus fichas 

técnicas correspondientes. Por lo tanto, no cumple.  

2.1.4.1.4. Materiales con contenido reciclado 

Reducir el impacto ambiental producto de la extracción y procesamiento de materiales vírgenes, a 

través de la selección, especificación e instalación de materiales y productos que incorporen materias 

primas provenientes de reutilización y reciclaje. 

a) Materiales con contenido reciclado 

Al menos un 10% del presupuesto (basado en el costo) de partidas que conforman elementos 

permanentemente instalados en el proyecto (consultar Tabla 43), deberá contar con contenido 

reciclado, demostrado a través de Ecoetiqueta tipo I, II o III. 

Ninguno de los materiales usado contiene material con contenido reciclado informado en ficha técnica 

correspondiente. Por lo tanto, no cumple.  

2.1.4.1.5. Contenido de compuestos orgánicos volátiles  

a) Contenido y emisión de compuestos orgánicos volátiles 

 

2.1.4.1.6. Materiales de rápida renovación  

Conservar recursos y reducir el agotamiento de materias primas finitas, así como de aquellas que 

poseen ciclos largos de renovación (mayores a diez años), a través de su reemplazo por materiales de 

rápida renovación. 

a) Materiales de rápida renovación  

Al menos un 3% del presupuesto (en base al costo) de partidas que conforman elementos 

permanentemente instalados en el proyecto, deberá estar compuestos por materiales de rápida 

renovación. 

No se utilizan materiales de rápida renovación, por lo tanto, no cumple este requerimiento.  
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2.1.4.2.Minimización de residuos desde el diseño 

2.1.4.2.1. Optimización de materiales desde el diseño  

Fomentar la reducción de residuos y la productividad de la construcción a partir de la optimización en 

el uso de materiales y recursos, incorporando sistemas prefabricados, aprovechando el dimensionado 

y entregando soluciones eficientes, sin perjudicar la calidad del producto, a través de la 

implementación de procesos y herramientas de diseño integrado. 

a) Optimización de materiales desde el diseño  

Al menos un 20% del presupuesto (costo) total de la obra, deberá estar relacionado con estrategias 

para optimización en su uso y reducción de la generación de residuos de la construcción. 

Dada los requisitos del requerimiento y de que este informe busca una simulación y no una situación 

real de un proceso de certificación. es que este punto se considera como no aplicable.  

 

2.1.4.3.Diseño de infraestructura para gestión de residuos domiciliarios 

2.1.4.3.1. Infraestructura para gestión de residuos domiciliarios 

Contar con instalaciones adecuadas para la separación y gestión de residuos domésticos en edificios 

habitacionales, condominios o viviendas unifamiliares, con el fin de facilitar la reducción y el reciclaje 

de los desechos generados por los ocupantes. 

a) Infraestructura para gestión de residuos domiciliarios (Obligatorio) 

El proyecto deberá asegurar un espacio para separación y almacenamiento para al menos 3 de los tipos 

de residuos reciclables definidos en la NCh 3322:2013 

Adicionalmente, el Asesor deberá elaborar un “Plan de Gestión de Residuos”, en conjunto con el 

mandante o comunidad, según corresponda, que defina la mejor alternativa para la futura operación 

del proyecto y que considere los servicios de retiro de residuos reciclables disponibles en la comuna 

donde se localice el proyecto o en sus cercanías. 

Para el caso de viviendas unifamiliares 

Deberán contar con al menos un espacio para reciclaje segregado al interior, o al exterior: 

Al interior de la vivienda 

Podrá contar con espacio para reciclaje segregado al interior de los muebles de cocina, considerando 

las siguientes características como mínimo: 

• Al menos 3 compartimientos para residuos reciclables, cada uno de al menos 30 litros (0,03 

m³), y uno para residuos destinados a eliminación. 
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• El dimensionamiento se deberá realizar de acuerdo con la estimación del volumen diario 

de generación de residuos de la vivienda y la frecuencia de su retiro. 

• Podrá incorporar un compartimiento para residuos no reciclables de al menos 10 litros 

(0,01 m³) de capacidad en el caso de residuos peligrosos (pilas, baterías, luminarias, entre 

otros), y/o un compartimiento de al menos 10 litros (0,01 m³) para residuos orgánicos 

(compostera). De ser incluidos estos compartimientos, dichos residuos también se deberán 

etiquetar de acuerdo con la NCh 3322:2013. 

Al exterior de la vivienda 

Podrá contar con un espacio para reciclaje segregado al exterior de la vivienda y dentro de los límites 

del predio, considerando las siguientes características como mínimo: 

• Espacio para separación y almacenamiento libre, bien ventilado, sombrío, protegido de la 

lluvia y con buena capacidad de drenaje. 

• El lugar seleccionado dentro del predio deberá estar distanciado de ventanas o tomas de 

aire de la vivienda. 

• Al menos 3 compartimientos para residuos reciclables, cada uno de al menos 30 litros (0,03 

m³), y uno para residuos destinados a eliminación. 

• El dimensionamiento se deberá realizar de acuerdo a la estimación del volumen diario de 

generación de residuos de la vivienda y la frecuencia de su retiro. 

• Podrá incorporar un compartimiento para residuos no reciclables de al menos 10 litros 

(0,01 m³) de capacidad en el caso de residuos peligrosos (pilas, baterías, luminarias, entre 

otros), y/o un compartimiento de al menos 10 litros (0,01 m³) par 

Se implementa un plan de gestión de residuos que contempla 5 basureros de 50 L de color azul, para 

los papeles y cartones, amarillo para los plásticos y PET, verde para los vidrios, rojo para los residuos 

peligrosos, y gris oscuro para el resto de residuos, además, se agrega una compostera para residuos 

orgánicos generados. Estos se encontrarán ubicados en la parte exterior de la vivienda bajo sombra y 

a las afueras de la cocina, de fácil acceso para el depósito y el traslado de los residuos cuando sea 

necesario. Las fichas técnicas de los equipos además de la planimetría en detalle se encuentran en los 

anexos correspondientes. Por último, la vivienda cumple con los requisitos. 
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2.1.4.4.Gestión de residuos de construcción y demolición  

2.1.4.4.1. Gestión de residuos de construcción y demolición  

Fomentar el manejo responsable de los residuos durante la etapa de construcción, a través de 

estrategias de separación y recuperación, minimizando la cantidad de desechos que se disponen en 

vertederos. 

a) Gestión de residuos de construcción y demolición (Obligatorio) 

Desarrollar e implementar un “Plan de Gestión y Monitoreo de Residuos de Construcción y 

Demolición (RCD)”, de acuerdo con la NCh 3562, demostrando lo siguiente.  

• La valorización (reducción, reutilización o reciclaje) de al menos un 10% de los RCD, 

respecto del volumen total de residuos generados en obra. 

• La reutilización de al menos un 10% de tierra de excavación. 

Dada la naturaleza del requerimiento, y de que se trata de un caso que simula una realización de un 

proceso de certificación es que este punto se considera alcanzable. 

2.1.5. Impacto ambiental  

2.1.5.1.Minimización de emisiones a la atmosfera 

2.1.5.1.1. Minimización de emisiones a la atmosfera 

Prevenir y minimizar impactos negativos, a nivel local, provocados por las emisiones de material 

particulado y otros contaminantes del aire, generados en la etapa de construcción de la vivienda. 

a) Minimización de emisiones a la atmosfera 

Desarrollar e implementar las medidas de reducción de impacto al aire, «Estructura para desarrollo 

del plan de mitigación de impactos ambientales de la construcción y demolición». 

Dada la naturaleza del requerimiento, y de que se trata de un caso que simula una realización de un 

proceso de certificación es que este punto se considera alcanzable o realizable en una situación real 

dado que solo requiere de la implementación de medidas mitigatorias. 

2.1.5.1.2. Gases de efecto invernadero 

El objetivo de esta variable corresponde a Contribuir con la reducción del uso de sustancias agotadoras 

de la capa de ozono y, por consecuencia, el calentamiento global, a través del uso de refrigerantes, 

maquinaria y aislación térmica de bajo potencial contaminante. 

a) Refrigerantes no contaminantes 

Todos los equipos de climatización del proyecto que utilicen refrigerantes deberán cumplir con las 

siguientes exigencias: 
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• Refrigerantes con Potencial de Agotamiento de la Capa de Ozono (PAO) igual a cero y con 

Potencial de Calentamiento Global (PCG) ≤ 25. 

• Medidas de control para el vaciado y manejo de los refrigerantes, cumpliendo las normas 

chilenas NCh3241:2017, “Sistemas de refrigeración y climatización – Buenas prácticas para 

el diseño, armado, instalación y mantención” y la NCh3301:2017, “Sistemas de refrigeración 

y climatización que utilizan refrigerantes inflamables - Buenas prácticas para la instalación y 

mantención”. 

• Etiquetado de eficiencia energética clase A o superior (A+, A++). 

El proyecto no tiene considerado el uso de refrigerantes en los equipos de climatización, por lo tanto, 

la vivienda no aplica para este requerimiento.  

b) Maquinaria de baja emisión 

La empresa constructora a cargo del proyecto deberá utilizar maquinaria móvil fuera de ruta, de baja 

emisión de partículas, para todos los casos en los que se cuente con un motor diésel de potencia mayor 

o igual a 56 kW y menor o igual a 560 kW. 

Dada la naturaleza del requerimiento, y de que se trata de un caso que simula una realización de un 

proceso de certificación es que este punto se considera como no alcanzable, pero si realizable en una 

situación real. 

c) Aislación térmica no contaminante 

Este requerimiento, solo podrá ser aplicado en proyectos que declaren la incorporación de aislamiento 

térmico en base a espuma rígida de poliuretano. 

La vivienda no aplica para este requerimiento.  

2.1.5.1.3. Contaminación lumínica 

Incorporar en el diseño de la iluminación exterior, criterios para mejorar la visibilidad nocturna, 

reducir los impactos a la vida silvestre y la salud humana, a través de un bajo consumo energético. 

a) Contaminación lumínica  

Todas las luminarias instaladas en áreas exteriores del proyecto deberán cumplir con la siguiente 

exigencia: Los lúmenes emitidos sobre 90° desde el nadir o hemisferio superior de la luminaria, 

deberán ser ≤ 2% de sus lúmenes totales. 

No se evaluaron las luminarias de la vivienda por lo que no se cumple este requerimiento.  
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2.1.5.1.4. Reducción del efecto isla de calor 

Contrarrestar el fenómeno de aumento de temperatura en zonas altamente urbanizadas, producto de la 

elevada absorción de radiación solar (entre otros factores) en superficies de baja reflectancia y alta 

masa térmica. Durante la noche, estas superficies liberan lentamente el calor acumulado. Afectando 

negativamente a los ecosistemas, las condiciones de confort térmico y el consumo de energía para 

enfriamiento.  

a) Reducción del efecto isla de calor  

Al menos un 50% de la superficie horizontal e inclinada exterior del proyecto deberá contemplar 

estrategias que permitan la reducción del efecto isla de calor (EIC), tales como: 

• Cobertura de especies vegetales sobre terreno natural, jardineras fijas o techos verdes. No se 

permitirá vegetación artificial. En el caso particular de árboles, se deberá calcular la 

proyección vertical del diámetro de su copa, con un crecimiento proyectado de cinco años. 

• Pavimentos de grilla abierta con una permeabilidad de al menos un 50%. 

• Techos, pavimentos o sombreadores con un índice de reflectancia solar (sigla SRI, en inglés) 

igual o mayor que 29. El SRI deberá ser demostrado en base a ensayo de laboratorio, in situ o 

a través de la ficha técnica del material. 

El desarrollo completo del proceso de certificación no es necesario y algunos requerimientos se 

encuentran fuera del alcance del proyecto, por este motivo es que se decide por considerar este 

requerimiento como rechazado.  

2.1.5.2.Reducción de impactos en el ecosistema  

2.1.5.2.1. Protección del suelo y los ecosistemas  

Promover estrategias que contemplen la protección de las características ecológicas existentes en el 

sitio y sus alrededores, implementando medidas de reducción de impactos especificadas desde el 

diseño y aplicadas durante la etapa de construcción. 

a) Protección del suelo y los ecosistemas 

Desarrollar e implementar las medidas del “Plan de Protección de las Características Ecológicas del 

Suelo y el Ecosistema” 

Este requerimiento corresponde a una estrategia a implementar en la realización de la obra, por lo que 

podemos categorizarlo como un requerimiento alcanzable.  
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2.1.5.3.Sustentabilidad social 

2.1.5.3.1. Responsabilidad social 

Promover la prevención y reducción de impactos sociales negativos vinculados al proceso de 

construcción, orientando los esfuerzos al desarrollo sustentable y a un comportamiento socialmente 

responsable. 

a) Responsabilidad social 

Existen dos alternativas para cumplir con este requerimiento: 

i. La empresa constructora a cargo del proyecto deberá contar con alguna de las siguientes 

certificaciones de responsabilidad social en su organización: 

• SA 8000 – Responsabilidad Social 

• AA100 AS 2008 – Aseguramiento de Sostenibilidad 

• Norma UNE 165010 Ex – Ética. Sistema de gestión de la Responsabilidad Social 

• de las Empresas 

• Norma SGE 21 - Sistema de gestión ética y socialmente responsable 

• Sistema B 

• Reporte Global (Global Reporting Initiative, GRI) 

• Otras con alcances iguales o superiores, validadas por un tercero autorizado 

ii. Plan de gestión de responsabilidad social 

En caso de que la empresa constructora no cuente con alguna de las certificaciones descritas 

anteriormente, deberá desarrollar un “Plan de Gestión de Responsabilidad Social”, para la comunidad 

y el personal de la obra. 

Dada la naturaleza del requerimiento, y de que se trata de un caso que simula una realización de un 

proceso de certificación es que este punto se considera no alcanzable. 

2.1.5.4.Proceso de diseño integrado 

2.1.5.4.1. Proceso de diseño integrado 

El objetivo de esta variable corresponde a Fomentar el desarrollo integral de proyectos desde etapas 

tempranas, con base en un enfoque holístico y sistémico, permitiendo al equipo de proyecto identificar 

sinergias y maximizar beneficios económicos, ambientales y sociales. 

A través de decisiones estratégicas optimizadas, se deberán recoger simultáneamente los 

requerimientos e intereses de: usuarios, mandante, especialidades concurrentes, ejecutores, 

operadores y otros involucrados directos e indirectos en el proyecto a lo largo de su ciclo de vida 

a) Condiciones para un proceso de diseño integrado (Obligatorio) 
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Desde la etapa de diseño del proyecto, se deberán realizar y documentar reuniones colaborativas en 

las que participe el Asesor, el mandante y el equipo de proyecto, con el objetivo de sentar bases 

óptimas para el trabajo colaborativo. 

Dada la naturaleza del requerimiento, y de que se trata de un caso que simula una realización de un 

proceso de certificación es que este punto se considera alcanzable o realizable en una situación real. 

b) Building Information Modelling (BIM) 

El Mandante deberá llevar a cabo una implementación de la metodología BIM durante la fase de 

desarrollo del proyecto, ll objetivo general de la utilización de BIM es aumentar la trazabilidad de las 

decisiones de diseño sustentable del proyecto. Para esto se han definido los siguientes objetivos 

específicos: 

• Disminuir los errores en la cubicación de los elementos. 

• Aumentar la información útil sobre el rendimiento de los elementos y sistemas. 

• Disminuir los errores de información de especificaciones técnicas de los elementos. 

• Disminuir los errores de posición y colocación de los elementos. 

• Mejorar la confiabilidad de la información para la revisión de los elementos. 

Este requerimiento comprende la relación entre distintos actores entre los que se encuentran el 

mandante, el arquitecto, la constructora. puesto que el objetivo de este informe dista de la realización 

a detalle de todos los requerimientos se clasifica este punto como no alcanzable. 

2.1.6. Entorno inmediato  

2.1.6.1.Movilidad sustentable 

2.1.6.1.1. Acceso al transporte publico  

Reconocer y fomentar el desarrollo de proyectos residenciales cercanos a redes de transporte público, 

colaborando con la reducción de la contaminación ambiental y la congestión vehicular. 

a) Acceso al transporte público (Obligatorio) 

El proyecto deberá estar ubicado en un sector con acceso a transporte público a través de una ruta 

peatonal segura, cumpliendo con al menos una de las siguientes exigencias: 

• Distancia máxima de 500 metros a un paradero de buses o colectivos de transporte público. 

• Distancia máxima de 1.500 metros a una estación de metro o tren. 

En caso de proyectos en zonas rurales, se deberá demostrar que existe algún servicio de transporte 

público local a través de una ruta peatonal segura, cumpliendo con la siguiente distancia máxima: 

• Distancia máxima de 1.000 metros a un servicio de transporte público local. 
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La distancia hasta un punto de transporte público local desde la salida de la vivienda es superior a los 

1000 metros, en consecuencia, la vivienda no cumple el requerimiento.  

2.1.6.1.2. Transporte sustentable 

Proporcionar infraestructura en la edificación que facilite el uso de diferentes modos de transporte 

privado de cero o baja emisión, por parte de los residentes y usuarios del proyecto, colaborando con 

la reducción del uso de combustibles fósiles, la congestión vehicular y la contaminación ambiental. 

a) Estacionamiento para bicicletas 

Todos los proyectos de copropiedad (en altura o extensión) deberán proporcionar un espacio común 

para estacionamiento de bicicletas, disponible para residentes y visitas: 

• Para residentes: la capacidad mínima corresponderá al 50% de la carga de ocupación del 

proyecto. 

• Para visitas: la capacidad mínima corresponderá a un estacionamiento cada 10 viviendas. 

Este requerimiento no aplica para la vivienda dado que se trata de solo una unidad. 

b) Ciclovías en condominios 

Todos los proyectos de copropiedad (en altura o extensión) deberán proporcionar ciclovías al interior 

del predio en que se emplaza el proyecto. Las viviendas unifamiliares sin copropiedad quedan 

excluidas de este requerimiento. 

Este requerimiento no aplica para la vivienda dado que se trata de solo una unidad. 

c) Carga de vehículos eléctricos 

Los proyectos que cuenten con más de 20 viviendas deberán contar con estacionamientos, con 

capacidad para la instalación de puntos de carga para vehículos eléctricos (preinstalación eléctrica). 

Este requerimiento no aplica para la vivienda dado que se trata de solo una unidad, a pesar de que la 

instalación de un punto de carga de vehículo es posible.  

d) Transporte sustentable para operarios de construcción  

En la etapa de diseño las especificaciones técnicas del proyecto de arquitectura deberán exigir el 

desarrollo e implementación de un “Plan de Transporte Sustentable para Operarios de la 

Construcción”, de parte de la empresa constructora. 

Se deberán implementar dos de las siguientes medidas del plan, con el objetivo de fomentar el uso de 

medios de transporte sustentables para al menos un 30% de los trabajadores de la obra: 

i. Asegurar la disponibilidad de bicicletas en la obra para su uso por parte de los operarios. 
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ii. Asegurar el uso de vehiculos comunitarios o compartidos (de prestamo o arriendo) entre los 

operarios. 

iii. Asegurar la disponibilidad de vehículos de acercamiento por parte de la empresa constructora. 

Este requerimiento se encuentra fuera del desarrollo de este informe, por lo cual se considerara cono 

no aplicable.  

2.1.6.1.3. Cercanía a equipamiento y servicios básicos  

Promover la cercanía de los proyectos con equipamiento y servicios básicos, reduciendo la necesidad 

de viajes largos y dependencia del automóvil, fomentando la circulación peatonal y el uso de vehículos 

no motorizados. 

a) Cercanía a equipamiento y servicios básicos (Obligatorio)  

En zonas urbanas, el proyecto deberá estar a una distancia menor que la que se indica en la Tabla 22, 

respecto de, al menos, tres de los equipamientos indicados, a través de una ruta peatonal segura. 

Tabla 22: Distancia máxima permitida a equipamiento y servicios básicos (fuente:[7]) 

Equipamiento o servicio básico Distancia máxima [m] 

Equipamiento comercial 1000 

Establecimiento de salud primario o superior 2000 

Entidades bancarias 1000 

Establecimientos de educación público y/o privado 1000 

Parques o plazas publicas 1000 

Equipamiento cultural y/o de culto 1500 

Equipamiento deportivo 1500 

 

Los proyectos localizados en zonas rurales quedarán eximidos de este requerimiento, por lo cual no 

aplica para la vivienda. 

2.1.6.2.Relación con el entorno inmediato  

2.1.6.2.1. Identidad Urbana 

Promover la integración urbanística de los proyectos con la finalidad de que el objeto arquitectónico 

contribuya al entorno local con una identidad común, buscando rescatar el valor patrimonial existente 

y a consolidar la imagen urbana local. 

a) Diseño respetuoso con el entorno inmediato  

El proyecto deberá reconocer ser parte de una unidad urbana mayor, asegurando un diseño 

arquitectónico armónico con su entorno inmediato. Se deberán cumplir las siguientes exigencias: 
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• Exigencia N°1 – Criterio de identidad arquitectónica: el proyecto deberá presentar una imagen 

armónica con respecto a las viviendas de su entorno. 

• Exigencia N°2 – Proceso de consulta pública: el proyecto deberá obtener la aprobación de la 

comunidad. 

La vivienda al estar ubicada en una zona rural no aplica para este requerimiento. 

2.1.6.2.2. Integración social y cultural 

Diseñar proyectos residenciales que aporten a la integración social, cultural y espacial de las zonas 

urbanas. 

a) Integración social  

Únicamente podrán cumplir con este requerimiento aquellos proyectos que estén compuestos por al 

menos 100 viviendas.  

La vivienda no aplica para este requerimiento.  

b) Integración cultural  

El proyecto deberá cumplir con al menos una de las siguientes exigencias: 

ii. Integración cultural a través de espacios de sociabilización 

El proyecto deberá contar con infraestructura y/o equipamiento apto para actividades que fomenten la 

sociabilización, tales como: música, el deporte, la danza, el teatro, entre otras. Se podrán considerar 

sedes sociales, equipamiento deportivo, anfiteatros públicos, plazas temáticas, entre otros. 

iii.  Integración cultural a través de sistemas constructivos locales 

En sectores que posean formas autóctonas de diseño o construcción de viviendas o edificios, el 

proyecto deberá reconocer estas tradiciones e incorporar dichos elementos, con el objetivo de 

reconocer y reflejar la cultura a través de la arquitectura. 

Los sistemas constructivos deberán ser pertinentes con la arquitectura local, es decir, aquella que 

responde a las necesidades propias del habitar local, desde puntos de vista de materialidad, programa 

o expresión arquitectónicos. 

La vivienda no aplica para este requerimiento.  

2.1.6.2.3. Suelos urbanos existentes y contaminados 

Con el objetivo de fomentar la optimización del uso de suelo urbano, propiciando proteger el 

medioambiente, en especial en aquellas zonas ambientalmente sensibles se desarrollan los 

requerimientos siguientes.  
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a) Terrenos de baja riqueza ecológica 

El proyecto deberá ser desarrollado en terrenos de baja riqueza ecológica, entendiéndose por aquellos 

que cumplan con, al menos, una de las siguientes características: 

• Estar previamente construidos y/o urbanizados. 

• Contar con ecosistemas naturales reducidos o deteriorados. 

• Ser tierras no cultivables. 

• No ser terrenos protegidos 

La vivienda se encontrará emplazada en un sitio con clara evidencia de ser un ecosistema reducido y 

no cultivable como los terrenos de alrededor, por lo cual, se podría pensar que cumple con el 

requerimiento, solo considera suelos urbanos, por consiguiente, no aplica. 

b) Sitios dañados contaminados  

En caso de proyectos emplazados a 3 km o menos de un “Sitio con Potencial Presencia de 

Contaminantes” (SPPC), se deberá realizar una evaluación de riesgos en SPPC.  

En caso de proyectos emplazados sobre suelo con presencia de contaminantes, se deberá desarrollar 

durante la etapa de diseño un “Plan de Acción para la Gestión de Sitios Contaminados”, a partir del 

cual se deberán implementar, previo inicio de las obras, los procesos correspondientes para la 

remediación del sitio contaminado 

La vivienda no aplica para este requerimiento.  
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Anexo M: Fichas Técnicas 

a) Sistema fotovoltaico 
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b) Equipos de ventilación  
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c) Equipo recolección aguas lluvias 
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d) Puerta corredera 
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e) Equipos Sanitarios 
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f) Equipos INFRAPLAST 
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g) Equipos contra incendio  
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h) Domótica 
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i) Equipo calefacción  
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Anexo N: Cotizaciones  

 

a) Muros 
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b) Techos 
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c) Sistema fotovoltaico 
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d) Sistema Ventilación 

 

 

e) Recolección aguas lluvias 
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f) Sistema Contra incendios 
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g) Sistema de calefacción  
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h) Artefactos sanitarios 
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i) Domótica  
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j) Gestión de residuos  
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Anexo Ñ: Otras Evidencia CVS 

 

a) Fotos Satelitales 
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