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ESTRUCTURA
ECOLÓGICA
PRINCIPAL



En este plano, se señalan
más puntualmente los
parques de la ciudad y
otras areas que tienen
potencial de ser usadas
como recreativas. 

ESPACIOS PÚBL ICOS VERDES

ESTRUCTURA VERDE

La estructura verde de Ámsterdam se ve evidenciada en el plano anterior donde se señala la
estructura de diversos parques y sus conexiones verdes las cuales predominan al rededor del
centro de la ciudad.



ÁMSTERDAM A PRUEBA DE LLUVIA

En el siguiente plano, se puede evidenciar las zonas que mayor atención necesitan respecto a su
potencial de inundabilidad con lluvias dado que en Ámsterdam llueve con frecuencia y al estar
cerca a canales corren mayor riesgo ciertas zonas.

CALIDAD DEL SUELO

La calidad del suelo clasificadas en zonas.



En este plano de conclusión, se evidencia esa integralidad del ámbito ambiental que tiene
Ámsterdam expresando sus areas protegidas algunos parques y playas que pueden tener
potencial a nivel ciudad y a nivel de proyecto.

VIS IÓN AMBIENTAL

CALIDAD DEL A IRE

Se tomaron algunos puntos de la ciudad como referencia para medir la calidad del aire, en el cual
se encuentra que la zona centro es la que mayor concentración de partículas tiene en el aire
respecto a las periferias donde se encuentra aceptable la calidad del aire.
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CARACTERIZACIÓN
DEL CLIMA 



La temperatura media anual de
Amsterdam está sobre los 10.7 c°
aunque puede variar dependiendo
el mes y la estación del año en la
que se encuentren. Como se
muestra en la siguiente gráfica.

TEMPERATURA MEDIA ANUAL

Donde se evidencia que el mes
más cálido es el mes de Julio con
una temperatura promedio de 18°
C es decir, cuando se encuentran el
verano y el mes más frío sería el de
enero que clasifica como invierno
con una media de 3.9c°

CARACTERIZACIÓN DEL CL IMA

La temperatura mide en grados el nivel de calor que hace en la atmósfera de un lugar en
específico. Dependiendo de mediciones realizadas cada mes se puede estudiar las temperaturas
media, mínima y máxima por mes. 
Como se evidencia en la tabla anterior, donde lo rojo muestra la temperatura máxima y lo azul la
temperatura mínima promedio por meses.



PRECIP ITACIÓN
La precipitación es la cantidad de mm que cae sobre Ámsterdam anualmente o
mensualmente. 
En total sobre Ámsterdam caen 844 mm por año que se pueden reflejar en el análisis
mensual que presenta la siguiente tabla. Se evidencia que el mes con menos lluvia en
Ámsterdam es abril, con un promedio de 31 milímetros de lluvia. y el de más lluvia es
Diciembre con un promedio de 60 mm. Lo que quiere decir también, es que sobre
Amsterdam llueve casi todo el año. 

 

HUMEDAD

La humedad es la cantidad de vapor de agua que hay en el aire de un lugar en
específico.



HORAS DE LUZ NATURAL
Luz natural hace referencia a que tantas horas de sol hay sobre la ciudad que en este caso, es
Amsterdam.
Del siguiente cuadro analizamos que el equinoccio de invierno es el 21 de diciembre pues, es
el día corto, en otras palabras que tiene menos horas de luz natural. Mientras que, el solsticio
de verano sucede el 21 de Julio donde la luz natural puede llegar a durar 16 horas lo cual lo
categoriza como el día más largo del año.

VELOCIDAD PROMEDIO DEL V IENTO

En resumen, en la siguiente tabla se encontrarán todos los datos específicos mensuales para
cada ítem estudiado anteriormente. 



CUADRO DE D IAGNOSTICO
AMBIENTAL

Con base en la indagación anterior sobre el clima y la estructura ecológica principal se realiza
esta matriz de diagnostico sobre nuestra área de la ciudad de Ámsterdam con el objetivo de
evaluar las condiciones en las que se encuentra la célula.

La conclusión de esta matriz es que la zona tiene una eficiencia ambiental del 81%
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ASOLEACIÓN



ANÁLIS IS  DE ORIENTACIÓN DEL EDIF ICIO

FACHADAS
LATERALES

Si  ana l izamos las  fachadas
latera les  encontramos
respecto a  la  aso lac ión
que las  de l  occ idente  se
verán  benef ic iadas  por  la
luz  so lar  en  las  horas  de
la  mañana mientras  que las
fachadas  de l  l ado or ienta l
tendrán  so l  en  las  horas
de la  tarde .

FACHADAS
FRONTALES

Ahora ,  s i  ponemos las
cartas  so lares  sobre  las
fachadas  latera les  vemos
que aque l la  fachada que da
hac ia  e l  norte  rec ib i rá  muy
poca luz  so lar  en  cua lqu ier
momento de l  d ía ,  es  por
e l lo  que en  la  torre  norte  y
hac ia  la  parte   norte
ub icamos e l  punto f i jo  e l
cua l  no requ iere  de  e l lo .  

Caso contrar io  a  la  fachada sur  donde se  verá  pr iv i leg iada todo e l  d ía
por  la  l uz  so lar  y  aprovechando e l lo ,  dec id imos  hacer  unos
esca lonamientos  para  que se  aprovechara  e l  so l  que  da  hac ia  e l  sur  y
que la  mayor ía  de l  ed i f ic io  tenga luz  so lar  en  a lgún momento de l  d ía



EF ICIENCIA DE CAPTACIÓN SOLAR
Para  rea l izar  este  aná l i s i s  de  captac ión  so lar  nos  basamos en  la
fachada pr inc ipa l  l a  cua l  se lecc ionamos como la  fachada sur  de  la
torre  sur .

Co lat idud= 90°- lat i tud
Colat i tud=90°-37°22'
Colat i tud= 37°38'

So lst ic io  de  inv ierno= co lat i tud  - 23°27 '
So lst ic io  de  inv ierno= 14°1 1 '

So lst ic io  de  verano= co lat i tud  +  23°27 '
So lst ic io  de  verano= 61°5 '



BALANCE TÉRMICO DE LA
EDIF ICACIÓN



ESTRATÉGIAS ARQUITECTÓNICAS DE
CONTROL DEL SOL

Para  me jorar  la  e f ic ienc ia  térmica  en  e l  verano desarro l lamos  una
fachada con antepechos  que hacen la  func ión  de cortaso les  que
as  su  vez  son jard ineras  que permiten  co locar  vegetac ión  pues ,
esta  también  ayuda a  generar  f rescura  dentro  de l  ed i f ic io  y  no
sobreca lentar  e l  proyecto durante  e l  verano .



CONSUMO Y EF ICIENCIA
ENERGÉTICA DEL EDIF ICIO



DIAGRAMA DE D ISTRIBUCIÓN DE
PANELES FOTOVOLTÁICOS

En e l  d iagrama anter ior  se  presenta  una  d ist r ibuc ión  de las  ce ldas
fotovo l ta icas  para  que se  genere  un  30% de ahorro energét ico .  Esta
es  una  p lanta  de l  p i so  18 e l  cua l  es  la  cub ierta  de  un  ed i f ic io  en  la  cua l
se  pueden poner  138 pane les .  Y  como este  ed i f ic io  t iene  dos  de estas
cub iertas  caben en  tota l  276 pane les  fotovo l ta icos .  Es  dec i r ,  16
pane les  por  enc ima de los  requer idos  (260) .
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AGUAS



Promedio  de Aguas  L luv ia  en  Ámsterdam =  70.3mm/mes
1  mm de l l uv ia=1Lt/m2
Pluv ios idad x  área  de reco lecc ión/ 1000 =Ahorro
70.3 mm/mes x  1636m2/1000=115 .0108

CÁLCULO DE VOLUMEN DE
RECOLECCIÓN

En e l  proyecto ,  a l  tener  en
cada p iso  terrazas  con
jard ineras  e l  área  de
reco lecc ión  de aguas  l l uv ias
es  bastante  lo  que benef ic ia
en  la  e f ic ienc ia  de
reco lecc ión  de agua a l  l a
ed i f icac ión  pues  se  t ienen
muchos  metros  cuadrados  por
p iso  de aéreas  l ibres  o  sea ,
terrazas  y  ba lcones  para  la
captac ión  de esas  aguas  que
son re invert idas  en  las
neces idades  de l  proyecto
como regar  los  ja rd ines .



MATRIZ DE AHORRO DE AGUA
Con la  s igu iente  tab la  se  ana l iza  e l  consumo de agua f rente  a  lo
que se  recoge.  Por  lo  que se  conc luye  que e l  proyecto t iene  una
ef ic ienc ia  de  50%.



HÁBITAT S IGLO XX I

JO
R

G
E 

JA
R

AM
IL

LO

GESTIÓN DE
RESIDUOS
SOLIDOS



DUCTOS DE RES IDUOS SOLIDOS

E l  cuarto  de reco lecc ión  de res iduos  se  encuentra  en  la  p lanta  de
parqueaderos  en  e l  punto f i jo ,  ah í  se  encuentran  los  t res  t ipos  de
res iduos .

Ord inar ios

B iodegradab le

Rec ic lab les



SHUTS DE BASURAS
E l  shut  esta  ub icado en  e l  punto f i jo  para  que sea  de fác i l
acces ib i l idad para  todos  los  hab i tantes .  Además ,  de  que e l  ún ico
punto que sube por  todo e l  ed i f ic io  es  este  entonces ,  es  fác i l
reco lecc ión  de basuras  por  todo e l  ed i f ic io .

Ord inar ios

B iodegradab le

Rec ic lab les

A su  vez ,  como fue
suger ido se  p lantean 3
shuts  d i ferentes  para  los
d ist intos  t ipos  de
res iduos ;  los  ord inar ios
en  gr i s ,  los
b iodegradab les  en  verde
y  los  rec ic lab les  en  azu l .
Es  un  espac io  apenas
para  que los  hab i tantes
entren  a  este  cuarto y
depos i ten  las  basuras
deb idamente  c las i f icadas .



MATRIZ DE RES IDUOS SOLIDOS
Para  ana l izar  la  producc ión  de res iduos  so l idos  teór ica  dentro  de l
ed i f ic io  se  rea l iza  este  Exce l  donde con base  a  e l  numero de personas
que hab i tan  e l  ed i f ic io  y  la  f recuenc ia  de  reco lecc ión  de res iduos .



EVALUACIÓN DE
EFICIENCIA
AMBIENTAL
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COMPONENTE
AMBIENTAL 
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