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RESUMEN 

El proyecto “Facultad de Arquitectura y Diseño”, nace de una propuesta de ordenamiento urbano en el barrio “El Batán”, planteada en el 8vo semestre AR0860 - 2019-2.  Se identifican 

en el sector de estudio, varios problemas en cuanto a movilidad, áreas verdes, espacio público y morfología. Tras el análisis de dichas problemáticas se plantea un sistema de clusters, 

tomando en cuenta una variedad de soluciones en ámbitos morfológicos, de espacio público, trazado, movilidad urbana, equipamientos y centralidades. Los cuales mejoran la interacción 

social en los usuarios internos y externos tomando en cuenta un crecimiento del 42% de la población actual. 

Bajo este diseño se implementa una red de equipamientos dentro del Cluster de la Av. De Los Granados, que crean diferentes ejes de ámbitos culturales, educativos y sociales. Como 

objetivo general en el diseño, se toma en cuenta la integración del peatón, creación de espacios lúdicos, culturales, recreativos y educativos. Esto se refleja a traces de la creación de un 

parque urbano a lo largo de toda la avenida que alberga diferentes equipamientos como: Facultad de Arquitectura y Diseño, Centro Agrícola, Vivienda Social y Centro Cultural. 

Para el desarrollo del proyecto de una “Facultad de Arquitectura y Diseño” que se plantea en esta tesis, se tiene como objetivo principal en el diseño arquitectónico, el vínculo de un 

equipamiento educativo con el espacio público, mediante la integración de conceptos teóricos de porosidad y permeabilidad urbana dentro del proyecto. Esto se consigue tras la 

implementación de plazas, pasajes, vegetación, caminerías y comercios, de ámbito público integrados en el equipamiento, de forma que se crea una interacción abierta no solo entre usuarios 

de esta facultad, sino entre todas las personas que transitan por ahí, creando una centralidad urbana y espacio público de calidad. 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

ABSTRACT 

The project of a “Faculty of Architecture and Design”, was born from a proposal for urban planning in the neighborhood "El Batán", raised in the 8th semester AR0860 - 2019-2.  Several 

problems are identified in the study of the area in terms of mobility, green areas, public space, and morphology. After the analysis of these problems, a system of various clusters is proposed, 

taking into account a variety of solutions in the areas of morphology, public space, layout, urban mobility, facilities and centralities. These improve social interaction in internal and external 

users, considering a 42% growth in the current population. 

Under this design, a network of facilities is implemented within the De Los Granados Avenue Cluster, creating axes with different scopes such as cultural, educational and social areas. 

As a general objective in the design, the integration of the pedestrian is taken into account, creating recreational, cultural and educational spaces. This is reflected in the creation of an urban 

park along the entire avenue that houses different facilities such as: The Faculty of Architecture and Design, the Agricultural Center, Social Housing and the Cultural Center. 

For the development of the project "Faculty of Architecture and Design" proposed in this Thesis, the main objective in architectural design is the link between an educational facility and 

public space, through the integration of theoretical concepts of porosity and urban permeability within the project. This is achieved through the implementation of squares, passages, vegetation, 

walkways and shops in the public area integrated into the facility, so that it creates an open interaction not only between users of this faculty, but between all people who pass through, creating 

an urban centrality and quality public space. 
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1. CAPÍTULO 1. - INTRODUCCIÓN URBANO 

ARQUITECTÓNICA 

 

La carrera de arquitectura de la Universidad de las 

Américas entiende que el objeto arquitectónico responde a 

algunas variables relacionadas con la dinámica del sitio y el 

contexto espacial. Desde esta perspectiva el aprendizaje de 

la arquitectura implica que la investigación de las dinámicas 

internas del espacio a diseñar y las interacciones que 

resultan del objeto arquitectónico en el contexto. La 

arquitectura está dentro de la ciudad, interactúa con los 

fenómenos sociales, culturales, económicos y tecnológicos 

de la sociedad en la que se inserta. 

En este sentido, la malla curricular de la carrera de 

arquitectura está estructurada de tal manera que el proceso 

de titulación prevé el estudio de una pieza urbana con el 

previo al diseño de proyectos estructurantes, los proyectos 

arquitectónicos, que finalmente serán detallados como 

trabajos de titulación. En la malla actual el estudio de la 

pieza urbana se desarrolla en el nivel 8 de la carrera y los 

proyectos arquitectónicos (de titulación) en los niveles 9 y 

10 de dicha malla. 

El trabajo de titulación que se presenta a 

continuación corresponde al proyecto arquitectónico de un 

equipamiento que resulta estructurante para la construcción 

de la propuesta urbana de una pieza o parte de la ciudad de 

Quito. En este caso, “Ciudadela Universitaria de El Batán”. 

 

 

 

1.1. ÁREA DE ESTUDIO 

1.1.1. Antecedentes 

 

El Distrito Metropolitano de Quito, fundado en el año 

1993, se divide en 9 administraciones zonales, las cuales 

contienen 32 parroquias urbanas y 33 parroquias rurales y 

suburbanas. El área de estudio pertenece a la parroquia de 

El Inca, sector el Batán. 

Se necesitaron diversos análisis previos para 

comprender los trazados actuales, la morfología, el espacio 

público y las centralidades que se encuentran presentes en 

el sector. 

1.1.2. Crecimiento de la mancha urbana 

 

En la década de los años 50, la zona de estudio era 

de uso industrial, al estar en la periferia del Quito 

consolidado. 

A medida que la ciudad fue creciendo, este límite 

urbano se expandió, obligando a la industria a salir del área 

hacia una nueva zona más al norte de la urbe. Como 

consecuencia, en el área de estudio se implementaron 

nuevos usos de suelo, residencial y de servicios.  

Posteriormente, con la llegada de la Universidad de 

Las Américas, el sector evolucionó hacia infraestructura con 

uso comercial con el fin de abastecer las necesidades del 

nuevo usuario. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Crecimiento de Mancha Urbana, desde 1956 y 2019. 
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1.1.3.  Ubicación del área de estudio 

El área de estudio determinada para el desarrollo del 

diseño urbano, escogido en el semestre 2019-2, se ubica en 

la ciudad de Quito, en la zona norte que involucra los 

barrios: El Batán, Ana Luisa, Iñaquito y Policía Nacional (ver 

gráfico 2).  

Para el 2010, albergaba una población de 10.800 

habitantes, en una superficie total de 128.92 hectáreas. En 

los últimos 25 años, este territorio ha experimentado 

significativas transformaciones urbanas.  

 

 

 

Sus barrios fueron originalmente pensados para el 

uso residencial, sin embargo, por su cercanía con el centro 

urbano del Distrito Metropolitano de Quito, se han 

implantado grandes equipamientos que finalmente han 

diversificado su naturaleza. Por ejemplo, la Universidad de 

las Américas (UDLA), el centro comercial Granados Plaza y 

el terminal de transporte Rio Coca. 

 

 

 

 

1.1.4. Características Físicas de la zona de 

estudio 

Topografía 

Por su ubicación hacia el borde de la meseta norte 

de Quito, este territorio tiene una fuerte inclinación desde el 

centro hacia el este, que se estima corresponde a una 

pendiente del 27%.  

 

 

Figura 3. Topografía en el Área de Estudio 
Figura 2. Ubicación del Área de Estudio 
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Vientos 

En la zona Norte del Distrito Metropolitano de Quito, 

se identifica una gran predominación de vientos del 

Noroeste, con una velocidad promedio de 21 y 34 km/h. 

  

 

Temperatura 

En el sector el Batán de la zona Norte del Distrito 

Metropolitano de Quito, en las estadísticas estudiadas se 

visualizan oscilaciones desde los 11°C a los 27°C.  

 

 

1.1.5. Población residente Actual 

El área de estudio “El Batán” cuenta con una 

población permanente de 10.889 habitantes 

aproximadamente. En su mayoría entre 25 - 65 años. 

1.2. MARCO TEÓRICO 

1.2.1. Morfología y espacio público 

Para poder desarrollar un análisis más minucioso de 

la morfología y espacio público, se requirió de una 

metodología teórica, para poder explorar de mejor manera 

cada uno de los elementos que la componen. 

Estos elementos o cualidades físicas deben permitir 

la lectura de la forma de la ciudad, y la jerarquía de los 

espacios en la escala del lugar, LEGIBILIDAD. Estos deben 

articular los lugares con el contexto inmediato, la trama y 

morfología de la ciudad, PERMEABILIDAD; que den paso a 

la variedad y sincronización de situaciones, actividades y 

flujos en el espacio, que permitan el cambio de la forma y 

usos de este, DIVERSIDAD; permitiendo la relación e 

interacción entre espacios públicos y privados, formando un 

colectivo de actividades, POROSIDAD. (Loaiza, D. 2011) 

Estos elementos se subdividen en grupos, por sus 

cualidades, que permiten entender a través de que pilares 

se puede crear y modificar la ciudad.  

La estructura abarca la Legibilidad y la 

Permeabilidad, debido a su relación directa con elementos 

reguladores físicos de una escala mucho más macro. Estos 

elementos van desde los hitos, caminos, sendas, áreas 

homogéneas, hasta la trama de las calles y morfología de 

las manzanas.  

La configuración de espacios públicos se relaciona 

con la Diversidad y Porosidad, que conllevan elementos de 

análisis a una escala menor en cuanto a cómo existe 

actividad en los espacios, su calidad y cantidad, 

dependiendo de la variedad de formas y usos de estos. 

Afectando en la calidad visual y física que se relaciona entre 

las edificaciones (privado) y los espacios públicos. 

 

 

 

 

 

Figura 5. Diagrama de Población Actual 

Figura 6.  Gráfico de relación entre elementos de "la buena forma de 
la ciudad." 

Figura 4. Rosa de los Vientos para el Sector 
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1.2.2. Trazado y Movilidad 

 

Dentro del diseño de la infraestructura vial, se 

tomaron en cuenta metodologías cualitativas, las cuales 

permitieron identificar problemáticas dentro del área 

analizada. Se realizaron conteo de habitantes, vehículos y 

encuestas, que permitió sacar conclusiones en distintos 

análisis como: viabilidad, morfología, tipología, uso de 

suelo, entre otros. Se tomaron en cuenta distintos abordajes 

teóricos, desarrollando un modelo urbano eficiente de 

transporte y movilidad.  

 En el modelo urbano de transporte y movilidad, se 

tomaron en cuenta tres principios básicos: conectar, 

mezclar y compactar. Estos principios fueron influenciados 

por la teoría del DOT – Desarrollo Orientado al Transporte-

, los cuales proponen disminuir las distancias entre 

equipamientos, conectando servicios en distancias a 

distancias caminables y accesibles; combinando la 

densificación de micro centralidades con sistemas 

intermodales de transporte. 

El transporte público se analizó por medio de 

indicadores, como: la accesibilidad y nivel de cobertura, 

generando un desarrollo eficiente y sostenible, buscando 

promover a través de la movilidad la inclusión de los 

sectores comprendidos en la zona de estudio: Ana Lucía, 

Iñaquito, el Batán y Policía Nacional. 

 

  Redes de transporte publico 

 

La integración modal desempeña, sin duda, un papel 

fundamental en el éxito de cualquier sistema de transporte. 

Los intercambiadores modales constituyen una parte crucial 

del Sistema Integrado de Transportación Publica (STIP), 

permitiendo a los usuarios realizar transbordos en los 

distintos subsistemas y la variedad de barrios del Distrito 

Metropolitano de Quito. (Agencia de ecología urbana de 

Barcelona, 2017, p.3). La inclusión del sistema intermodal 

en los diferentes tipos de modalidades se estructura para 

prestar un servicio confiable, cómodo y seguro, con 

beneficios como la reducción de la congestión, incremento 

de la movilidad intermodal y de la accesibilidad, con las 

diferentes formas de información como una aplicación móvil Figura 7. Mapa de Tipología de Vías Propuestas 
Figura 8. Mapa Síntesis de Movilidad 
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para tomar en cuenta los tiempos y los trayectos que 

realizan los diferentes tipos de sistemas de transporte. 

 

 

 

 

 1.2.3. Equipamientos y Centralidades 

La Red Verde Urbana de Quito manifiesta que, para 

tener una accesibilidad óptima en función de las aceras y 

las pendientes de los tramos, lo ideal es tener una pendiente 

de 5% o menor y un ancho de aceras de más de 2,5 m. 

Además, los equipamientos básicos deben estar a una 

distancia máxima de 700m y a menos de 10 minutos a pie y 

las redes de movilidad, comercios y áreas verdes a 350m y 

a menos de 5 minutos a pie. 

Para entender de mejor manera la problemática que 

se presenta en el área de estudio, es necesario definir a la 

centralidad. Existen dos conceptos fundamentales y 

complementarios que se expondrán para lograr este 

entendimiento 

La primera es la teoría de Christaller, el cual crea un 

límite orgánico alrededor de las áreas de influencia que 

posee cada uno de los equipamientos dentro de una red de 

diferentes funciones. La existencia de sectores que ofrecen 

una mayor y más variada gama de funciones permite 

deducir una jerarquía de núcleos, creando centroides, 

satélites y relaciones entre unos y otros. Estas determinan 

las centralidades de la ciudad.  

Así mismo para poder entender un sistema 

coherente de equipamientos nos basamos en la teoría de 

Network. Esta expone que todos los equipamientos dentro 

de un sistema poseen una jerarquía, pero lo importante son 

los circuitos que existen entre ellos, es decir, la función que 

comparten y cómo se unen, ya sea un recorrido físico o 

virtual. 

 

Figura 9. Mapa de Transporte Público 

Figura 10. Diagramas de porcentajes de transporte 
público 
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Síntesis teoría de Redes (Network Theory) 

El modelo teórico de redes o “Network Theory” se 

estructura a partir de una red jerarquizada, que ordena 

trayectorias poblacionales y económicas hacia ciertos 

espacios o equipamientos urbanos. 

 

Síntesis modelo Teórico de Christaller 

El modelo teórico de Christaller se caracteriza por 

ordenar el sistema urbano a partir de centros, que 

almacenan una amplia variedad de servicios y mercancías. 

Adicionalmente, es una red urbana que se conforma 

por áreas de influencia las mismas que se estructuras a 

partir de la jerarquía de núcleos y las relaciones entre estos. 

 

 

 

 

Figura 11. Mapa Síntesis Teoría de Christaller Figura 12. Mapa Síntesis teoría de Network. 
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1.3. ESTADO URBANO ACTUAL 

 

En cuanto a la morfología se analizó cómo la zona 

tuvo una evolución desde un uso industrial hasta un uso 

residencial y cómo esto afectó a su formación. 

Dentro de la zona de estudio se evidencian varias 

problemáticas en el espacio, tales como la discontinuidad e 

irregularidad en el trazado y una priorización a los vehículos 

en las vías, los cuales han llegado a apropiarse del espacio 

destinado para la circulación del peatón lo que ha 

ocasionado la interrupción parcial o completa de su paso, 

generando una segmentación en el sector. 

 

1.3.1. Morfología y espacio público 

Áreas verdes – parques y plazas 

 

Según análisis previos, la zona de estudio posee 

varios parques y plazas dentro de ella, pero estos no 

abastecen las necesidades de la población actual ya que 

sus dimensiones o ubicación no son las ideales y el uso que 

se les otorgó no está justificado. La falta de espacios verdes 

es evidente a lo largo de la zona de estudio por lo que se 

realizó un cálculo para determinar la cantidad de parques y 

plazas que deben ser implementados y la cantidad de 

vegetación que debe contener cada uno de ellos, para 

cumplir con las normativas de cantidad de oxígeno 

necesario dentro de un sector. 

Cantidad de Oxígeno:  

• La población proyectada para el sector es de 15480 

habitantes.  

• Se necesitan 8000lt de oxígeno por habitante al día.  

• En total se necesitan 6’192 000lt de oxígeno en la zona. 

• Un árbol produce180lt de oxígeno al día. 

• Se necesitan alrededor de 34 400 árboles en total para 

cubrir la zona.  

• Se necesitan 16 parques de escala barrial para 

abastecer toda la zona ya que según la ordenanza cada 

1000 habitantes se necesita 1 parque de escala barrial. 

Los parques existentes son:  

• Plaza Chile (escala sectorial) / área = 3890m2 

• Plaza Perú (escala sectorial) / área = 6145m2  

• Área total de espacios verdes = 10 035 m2  

 

Cálculo para parques proyectados: 

• Según la ordenanza 3457 para los parques de escala 

barrial, por cada persona se necesitan 0.30 m2 - 0.30m2 

x 15480 = 4.644m2 de parques para abastecer la zona. 

(Sí se cumple el estándar)  

• Según la localización de los parques, el sector no está 

abastecido ya que se encuentran agrupados en una 

sola zona y estos mismos son difíciles de acceder por 

la topografía que los rodea (No se cumple el estándar).  

• Analizando el total de la proyección de parques de 

escala sectorial, se llegó a la conclusión de que las 

áreas verdes existentes no abastecen a la zona, ya que 

según la ordenanza 3457 se necesita 1 m2 de espacio 

verde por habitante, dando como resultado un 

excedente de 5445 habitantes que no son cubiertos.  

• 5445 habitantes x 0.30m2 = 1634m2 

• Con el mínimo espacio de área verde dispuesta por la 

ordenanza 3457 para un parque de escala barrial 

(300m2) necesitaríamos 6 parques para poder cubrir a 

toda la población del sector. 
Figura 13. Axonometría de Capas de Morfología urbana 
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1.3.2. Trazado y Movilidad 

Dado el trazado vial actual se generan manzanas de 

gran tamaño, como, por ejemplo: entre la Av. Granados y 

Gaspar de Villaroel. Se observan avenidas principales de 

cuatro carriles que las rodean, debido a los asentamientos 

industriales, como las Fábricas San Vicente, los 

comerciantes de vehículos, Edimca, Boyacá, entre otros, 

han generado un diseño de trazado irregular. En conclusión, 

el tamaño de las manzanas no tiene una relación adecuada 

y directa con lo implantado en ellas.  

Tipología del sistema vial 

 

La problemática existente, se debe a la falta de 

coherencia entre la normativa vigente en la ordenanza del 

Distrito Metropolitano de Quito 34-57 y la infraestructura vial 

construida.  

Los tramos en las avenidas más transitadas no 

cumplen con la ordenanza del Distrito Metropolitano de 

Quito. La principal problemática se encuentra en la 

intersección en la Av. 6 de diciembre y Av. De los Granados, 

debido al alto tráfico en horas pico ya que posee tres tipos 

de anchos viales distintos.  

Tamaño predominante de manzanas 

Según el estudio de la zona, se determinó que existe 

un 75% de manzanas pequeñas a medianas, seguido por 

un 23% de manzanas grandes y finalmente un 2% de 

manzanas sobredimensionadas. Las manzanas grandes 

tienen un frente de más de 100 metros caminables lo cual 

no cumple con la normativa establecida en el Distrito 

Metropolitano de Quito.  

Figura 14. Gráficos de Porcentaje de Área Verde 

Figura 16. Mapa de Tamaño de Manzanas Figura 15. Mapa de Espacio Verde 
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Transporte Público 

 

Los diferentes anchos de calles en avenidas 

principales como la 6 de diciembre, Eloy Alfaro y Av. De los 

Granados generan mayor congestión vehicular bloqueando 

la posibilidad de movilizarse con tranquilidad en la zona. 

Además, existen rutas Inter parroquiales, alimentadores y 

corredores que no abastecen al sector, probando que es un 

sistema de transporte público ineficiente. Finalmente, no 

existen paradas para los ciclistas que permitan fomentar 

este sistema de transporte alternativo. 

 

Seguridad 

 

Según cifras del Observatorio Metropolitano de 

Seguridad Ciudadana, se presenta mayor cantidad de 

asaltos en intersecciones y en zonas de mayor flujo como la 

av. 6 de diciembre y av. Rio Coca, y en lugares donde el 

radio de influencia de los equipamientos de seguridad no 

abastece a los usuarios. Según la normativa de Quito el 

radio de influencia de un UPC, al ser un equipamiento de 

seguridad de carácter barrial, es de 400m caminables 

abasteciendo a un 9% de la población. De igual manera, los 

equipamientos de seguridad de la zona no tienen los 

insumos necesarios (personal, patrulleros) para combatir 

los niveles de inseguridad. (Ver Figura 18) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Mapa de Transporte Público 

Figura 18. Mapa de Seguridad en el Sector 
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Flujo Vehicular 

Según la información levantada por los alumnos en 

diferentes tramos viales del área de estudio, se ha generado 

el mapa de flujo vehicular, en el cual se observa mayor flujo 

en la Av. 6 de diciembre por la cual transitan buses y la 

ecovía. El mayor flujo por minuto oscila entre 71 -138 en 

vehículos públicos y entre 142 - 239 en vehículos privados. 

(Ver Figura 19) 

Flujo Peatonal 

En los diferentes tramos viales del área de estudio, 

se han generado mapas de flujo peatonal. El flujo oscila de 

3 a 102 peatones, donde la mayor cantidad de flujo se da 

en la Av. 6 de diciembre y Av. Gaspar de Villaroel debido a 

la parada de la ecovía, y en la estación Río Coca.  

Mapa Síntesis Movilidad 

Debido a la baja calidad del transporte público, los 

usuarios optan por usar el vehículo privado. De igual 

manera el usuario opta por este medio de transporte por la 

escasa o ineficiente infraestructura del espacio público. Las 

personas no pueden transitar con seguridad por las aceras, 

corriendo peligro de ser atropelladas o asaltadas. 

Figura 21. Mapa Síntesis de Movilidad Figura 20. Mapa de Flujo Peatonal a partir de encuestas Figura 19. Mapa de Flujo Vehicular a partir de encuestas 
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1.3.3. Equipamientos y centralidades 

Uso de suelo 

Actualmente el uso de suelo no es suficientemente 

diverso para satisfacer las necesidades del usuario, puesto 

que su principal uso es residencial, con 68% de ocupación. 

Con el tiempo la zona evolucionó a zonas más comerciales 

y residenciales generando así la necesidad de espacios de 

encuentro y de servicios no cubiertos o inexistentes. 

Debido a la discontinuidad del uso de suelo no existe 

conexión entre el espacio público y privado. Por lo tanto, se 

crean diferentes niveles de porosidad. 

Patrimonio 

En la zona contamos con los condominios “El Inca” y 

las antiguas bóvedas de la “Fabricas San Vicente”. Las 

cuales se mantiene como patrimonio histórico de la zona. 

Equipamientos  

En el estudio de los equipamientos y las 

centralidades se pudo notar que el área gira entorno a los 

equipamientos con vocación educativa, como son las sedes 

de la Universidad de las Américas: Sede Granados y Queri.  

 

Figura 22. Mapa de Uso de Suelo Figura 23. Mapa de Patrimonio 

 

Figura 24. Mapa de Equipamientos 
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Redes de Equipamientos 

En la zona de estudio se encuentran diferentes redes 

de equipamientos los cuales se detallan a continuación: 

 

 

Seguridad 

El único equipamiento de seguridad existente en la 

zona es la UPC, de escala barrial. La normativa indica que 

tiene un radio de cobertura de 400 metros y una población 

base de 1000 habitantes. La cobertura actual de esta red se 

encuentra desabastecida en un 91% por lo tanto, solo se 

encuentra cubierto un 9% de población total del sector. 

Recreativo 

Los equipamientos recreativos existentes son de 

escala barrial, sectorial y zonal. El 48 % de usuarios se 

encuentra abastecido, mientras el 52% esta desabastecido. 

 

 

Figura 26. Mapa de Polígonos de influencia de equipamientos de 
seguridad 

Figura 25. Mapa de Equipamientos Existentes, y sus redes. 
Figura 27. Mapa de Polígonos de Influencia de Equipamientos 
Recreativos 
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Servicios Funerarios 

La red de servicios funerarios es de escala 

Metropolitana. La normativa indica que se necesita 0.60m2 

por habitante para lotes mínimos de 600m2 y una población 

base de 10.000 habitantes. Este servicio abastece al 87% 

de la población del sector, dejando desabastecida a un 13%. 

Bienestar social y Administración 

Los equipamientos de bienestar social y 

administración existentes son de escala barrial, sectorial y 

zonal. Según la normativa se necesitan 0.80m2 por 

habitante para lotes mínimos de 500m2. Estas dos redes 

abastecen al 60% de la población del sector, dejando a un 

40% desabastecido. 

Cultural 

Los equipamientos culturales existentes son de 

escala sectorial. Está abastecido un 19.28% del área de 

estudio, el 80.72% se encuentra desabastecido. 

 

Figura 28. Mapa de Polígonos de Influencia de Equipamientos 
Recreativos Figura 29. Mapa de Polígonos de Influencia de Equipamientos de 

Bienestar Social. 
Figura 30.Mapa de Polígonos de Influencia de Equipamientos 

de Cultural 
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Educación 

La red de educación es de escala sectorial y zonal. 

Esta abastece al 67% de la población del sector, por lo 

tanto, esta desabastecida en 33%. 

 

Comercio 

Los establecimientos comerciales son de escala 

zonal y metropolitana. La red de mercancía y alimentos 

abastece al 70% de la población del sector, por lo que el 

30% se encuentra desabastecido. 

Salud 

Los establecimientos de salud son de escala barrial. 

La red de salud abastece al 67% de la población del sector, 

por lo cual el 33% se encuentra desabastecido. 

Figura 31. Mapa de Polígonos de Influencia de Equipamientos de 
Educación 

Figura 33. Mapa de Polígonos de Influencia de Equipamientos de Salud 
Figura 32. Mapa de Polígonos de Influencia de Equipamientos de 
Educación 
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Mapa Síntesis de equipamientos 

En conclusión, los factores determinantes con los 

cuales se describen las condiciones sociales, ambientales, 

demográficas y económicas que influencian 

significativamente a la zona, son los sistemas de 

equipamientos, funciones urbanas y concentración de 

sistemas productivos. Las actividades humanas que causan 

presiones son el flujo de personas y el capital económico, 

basado en el análisis de los centroides y la polifuncionalidad 

existente que es educativa y hospitalaria-funeraria. 

Además, del análisis realizado se concluyó que el 

equipamiento predominante es educativo a escala zonal y 

sectorial. Debido a esto, se plantea reorganizar el espacio 

urbano, mediante una red de centros ordenados 

jerárquicamente, con tres funciones principales: 

educacional, cultural y recreativo, vinculando funciones 

centrales con una estructura de movilidad, vivienda e 

integrando el sistema productivo. De este modo se logrará 

capacidad de extensión, evitando la exclusión 

socioespacial, fortaleciendo el sentido de lo público y lo 

social y, mejorando las condiciones paisajísticas, naturales 

y urbanas de la ciudad. 

 

 

 

Forma de ocupación del suelo 

La forma de ocupación del suelo dentro de la zona 

de estudio varía entre aislada, pareada, adosada, continua 

o a línea de fabrica dependiendo su ubicación.  

En la Av. Eloy Alfaro su forma de ocupación 

predominante es aislada con retiro frontal de 15 m, mientras 

que en las calles secundarias como son la de los Colimes, 

su forma de ubicación predominante es continua y a línea 

de fábrica. 

En varios sectores de la zona la forma de ocupación 

no respeta la normativa vigente. 

 

 

 

 

Figura 34.. Mapa Síntesis de Equipamientos Figura 35.Mapa de Uso de Suelo y Ocupación. 
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Intensidad de ocupación  

La zona de estudio cuenta con diferentes 

intensidades de ocupación en planta baja según el sector. 

Están oscilan entre 0 al 80% en COS de planta baja. Se 

identifico mediante el análisis urbano que la mayoría de las 

edificaciones tienen un COS de 50% en planta baja.  

Altura de edificación 

La zona cuenta con distintas alturas de edificación 

según su ubicación. Estas dependen del tipo de vía sobre la 

que se encuentran como, por ejemplo, en la Av. Eloy Alfaro 

o Av. 6 de diciembre, se fluctúa entre 6-12 pisos de altura, 

mientras que en calles más pequeñas como De los Colimes, 

las alturas varían entre 4-6 pisos. 

Lotes vacantes y subutilizados 

El sector cuenta con varios lotes subutilizados y 

vacantes de amplias dimensiones, principalmente ubicados 

en la Av. Río Coca, Av. De los Granados y Av. 6 de 

diciembre. Los lotes ubicados en la Av. Río Coca son 

propiedad del IESS (Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Figura 36. Mapa de Intensidad de Ocupación Figura 37. Mapa de Altura de Edificaciones Figura 38. Mapa de Lotes Vacantes y subutilizados 
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Social), los cuales actualmente se encuentran abandonados 

o subutilizados por negocios informales, mientras que los 

predios ubicados en la Av. De los Granados y Av. 6 de 

diciembre mayoritariamente son propiedad del Club de 

Leones y se encuentran en estado de abandono. En estos 

lotes posteriormente se implantarán los equipamientos 

propuestos. 

Síntesis Ocupación de suelo 

En el análisis realizado podemos observar que es de 

suma importancia la inclusión de uso de suelo mixto, que no 

solo esté dirigido al comercio. A pesar de que el tamaño de 

lote debería ser un condicionante principal para la 

implantación de usos determinados dentro del mismo, en la 

zona de estudio este criterio no es tomado en cuenta ya que 

el uso de suelo más concurrido, mencionado anteriormente, 

es el comercio ubicándose este en todos los tamaños de 

lotes y escalas existentes. 

Tomando en consideración el análisis podemos decir 

que el espacio público como: parques, plazas y sitios de 

estancia temporal y permanente son escasos, por lo cual se 

fomentara la creación los mismo para que se promueva la 

cohesión social. 

Cabe mencionar que el área analizada posee un gran 

potencial de implantación debido al alto porcentaje de suelo 

subutilizado en planta baja y en altura en el que podrían 

ubicarse los usos de suelo escasos.  

Finalmente podemos observar que las manzanas 

medianas tienen como uso predominante el residencial e 

industrial siendo este una preexistencia encontrada en la 

zona de estudio. 

 

 

1.4. PROPUESTA CONCEPTUAL 

 

1.4.1. Visión de Futuro 

 

La ciudadela universitaria promueve dinámicas 

sociales, culturales y medioambientales, basándose en el 

desarrollo de espacios públicos seguros que se integran y 

fomentan la apropiación y el sentido de identidad dentro de 

la misma. Este cuenta con infraestructuras sostenibles para 

nuevos equipamientos, que forman micro centralidades 

complementarias y a la vez favorecen la diversidad de usos 

de suelo. 

Figura 39. Gráficos de Porcentajes de Ocupación de Suelo 

Figura 40. Mapa Síntesis de Uso de Suelo 

Figura 41. Gráficos de Porcentajes de Suelo Vacantes vs Uso de Suelo 
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1.4.2. Objetivos y Estrategias 

Morfología y Espacio Público 

• Establecer una red de espacios públicos que 

promuevan la legibilidad de la zona y se complementen 

con los diversos equipamientos planteados.  

• Generar permeabilidad y promover la accesibilidad en 

la zona de estudio.  

• Promover la diversidad de usos, usuarios y horarios 

dentro de la zona generando así apropiación del 

espacio público. 

• Crear porosidad para mejorar la imagen urbana del 

sector, y establecer relaciones directas e indirectas 

entre los elementos generadores del mismo.  

 

Trazado y Movilidad 

• Crear una ciudadela universitaria que promueva la 

utilización de transporte alternativo y priorice al peatón, 

mejorando así la calidad de vida de los habitantes. 

• Promover y priorizar el uso del transporte público 

masivo, eficiente y sostenible como elemento conector 

dentro de la ciudad. 

• Implementar el uso de nuevas tecnologías, como 

herramienta mediadora, que facilita la accesibilidad a la 

movilidad urbana.  

 

 

Equipamientos y Centralidades 

• Establecer nuevas piezas urbanas, priorizando la 

agrupación de redes en áreas de influencia específicas, 

mediante la clasificación de equipamientos según 

categorías. 

• Crear una red de equipamientos con una estructura 

jerarquizada entre nodos, hitos, centros y subcentros 

que permitan el flujo de personas además del 

intercambio de información y mercancías. 

• Asignar una vocación a los espacios públicos, mediante 

la implantación de nuevos equipamientos para generar 

codependencia entre los mismos.  

 

Figura 42. Diagrama de Estrategias de Espacio Público Figura 44. Diagrama de Estrategias de Equipamientos Figura 43. Diagrama de Estrategias de Movilidad 
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1.5.  ESTADO URBANO PROPUESTA 

1.5.1. Morfología y espacio público 

Uso de suelo 

Para la propuesta se definió que el uso múltiple – 

residencial y comercial - sea el predominante de la zona, 

con un 43%, abasteciendo las necesidades de una 

ciudadela universitaria. En cuanto al uso de suelo de 

servicio ocupa en la zona un 33%, el uso de suelo 

residencial ocupa un 19% y el uso de suelo servicio-

comercio ocupa un 5%.  

Esto se definió posterior al análisis de abastecimiento 

por polígono de influencia de cada eje establecido en el plan 

urbano.  

 

 

 

 

 

Forma de ocupación de suelo y altura de edificación  

 Los equipamientos que se encuentren en la Av. 6 de 

diciembre, de los Granados, Eloy Alfaro y Río Coca, tendrán 

un retiro en planta baja con el fin de ceder área al espacio 

público al estar en avenidas principales. Por otro lado, con 

estas tipologías de forma de ocupación y altura, se pretende 

densificar la zona destinada a residencia.  

Adicionalmente, se plantean tipologías aterrazadas 

con el fin de que las edificaciones tengan mejor relación con 

los parámetros medioambientales como asoleamiento y 

ventilación. Las edificaciones que cumplan con la normativa 

de ceder terreno al espacio público ganarán área 

construible en pisos superiores adicionales a la normativa 

propuesta. Se proponen seis tipos diferentes de forma de 

ocupación. 
Figura 45. Mapa de Uso de Suelo Propuesto 

Figura 47. Gráficos de Porcentaje de Uso de Suelos 

Figura 48. Diagramas de Formas de Ocupación 

Figura 46. Mapa de Ocupación de Suelo 
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Áreas verdes – parques 

Tomando en cuenta el análisis antes mencionado 

para abastecer la zona con la suficiente cantidad de oxígeno 

– 0.50 lts por persona – la zona necesita de 6 parques de 

escala barrial, tomando en cuenta que la población 

proyectada es de 15480 habitantes. Además, se toma en 

cuenta que según la ordenanza municipal se necesita un 

parque barrial por cada 1000 habitantes. 

En cambio, según el análisis de espacio verde por 

habitante se necesitan 0.30 m2. Es decir, e necesitarían 4 

644 m2 de parques para abastecer a la zona. 

En conclusión, para poder cubrir a la población, se 

necesitará 6 parques de escala barrial (300m2), cumpliendo 

con el mínimo espacio de área verde dispuesta por la 

ordenanza 3457. 

1.5.2. Trazado y Movilidad 

 

Transporte Público 

Se genera una red de transporte alternativo, que se 

desplaza a través de las periferias de la zona de estudio, 

conectándose con el centro principal (universidad) y los ejes 

verdes peatonales, abasteciendo toda la zona de estudio y 

vinculando a la red de transporte público generando así un 

sistema de movilidad eficiente (circuito). 

Seguridad 

Con el fin de precautelar la seguridad e integridad de 

los flujos peatonales, el plan urbano para la ciudadela 

universitaria se determina que la velocidad media de todas 

las vías se debe reducir.  

Para brindar mayor seguridad, se realizaron cambios 

en la ocupación y uso del suelo, removiendo muros ciegos, 

implementando comercio en planta baja y generando redes 

de espacios públicos que promuevan la cohesión social. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 49. Mapa de Áreas verdes propuestos Figura 50. Mapa Síntesis de Morfología 
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Flujo vehicular 

Promoviendo el uso de transportes alternativos y la 

movilidad peatonal, se generaron parqueaderos de borde 

que abastezcan a los usuarios flotantes que tengan vehículo 

privado.  

Por otro lado, se modificó el trazado, para dar 

continuidad a la calle Colimes a partir de la Av. De los 

Granados, creando un desfogue en los flujos.  

Jerarquía Vial 

Dentro de la propuesta la Av. Eloy Alfaro, Av. Río 

Coca y la Av. 6 de diciembre tienen carácter metropolitano, 

ya que prestan facilidades para el ingreso y salida del 

cuidad. Al estar ubicadas estas avenidas en la periferia de 

la ciudadela universitaria se pretende evitar el ingreso de 

altos flujos vehiculares al sector. 

 

Flujo peatonal 

Gracias a la modificación del trazado ya mencionada, 

se conecta el sector comprendido en la Gaspar de Villaroel 

con el eje principal comprendido por la Av. De los Granados 

a través de la extensión de la calle de los Colimes, evitando 

recorridos extensos. 

Figura 51.Mapa de Flujo Vehicular Figura 53. Mapa de Jerarquía Vial Figura 52. Mapa de Población Proyectada 
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1.5.3. Equipamientos y Centralidades 

Población proyectada 

 

En el área de estudio, se proyectó mediante la 

fórmula de crecimiento poblacional a 15 años (2035) que la 

zona crecerá en un 42% (4891 Habitantes) con una tasa del 

3.1%. La población en el año 2035 se divide en varios 

grupos de edades, entre los 0-4 años (1393 habitantes), 5-

14 años (2786 habitantes), 15-24(2941 habitantes), 25-65 

(7431 habitantes), y en edades de +65 (928 habitantes). 

Esto indica que la población predominante en 15 años será 

de la población entre las edades entre los 25 y 65 años. 

 Redes de Equipamientos 

 

Los equipamientos existentes no abastecen al sector 

debido a que están direccionados a un solo sector 

económico y social, por lo que se proponen otro tipo de 

equipamientos que ayuden a los habitantes y visitantes a 

cumplir con sus necesidades básicas y de abastecimiento. 

Es necesario dinamizar y crear mixticidad de las actividades 

producidas en el sector, para potenciar nuevos ejes 

culturales, sociales y económicos mediante la ocupación de 

nuevos espacios que sean destinados para actividades 

específicas. 

La red de equipamientos que se propone intenta 

integrarse a los nuevos ejes estructurantes, conectados 

mediante un espacio público accesible, verde y de calidad. 

 

 

 Seguridad 

Los equipamientos de seguridad proponen abastecer 

a la zona de estudio mediante puestos de seguridad, tales 

como la Policía Judicial. 

 

Recreativo 

Los equipamientos recreativos proponen abastecer a 

la zona de estudio mediante parques y plazas (5), centros 

deportivos (1) y la rehabilitación de la piscina de el Batán. 

 

Bienestar social y administración 

Los equipamientos de bienestar social cubrirán la 

zona de estudio en un 100% mediante el aumento de 

centros comunitarios los cuales ayudarán a generar 

actividades a la zona, como un mercado sectorial, centro 

comunitario y centro de atención al adulto mayor. 

 

Cultural 

Se propone un eje cultural donde se implementarán 

los diferentes tipos de equipamientos para el 

abastecimiento de las necesidades de los usuarios, tales 

como el centro cultural, biblioteca, mediateca y centro de 

convenciones.  

 

Educación 

La red educativa busca potenciar los equipamientos 

existentes ampliando su alcance, mejorando el dinamismo 
Figura 54. Mapa de Redes de Equipamientos 
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del sector y optimizando los recursos con el fin de mejorar 

la calidad de la educación del sector. Proponiendo una 

Facultad de Arquitectura, un centro de formación 

ocupacional y un centro de investigación agrícola. 

Comercio 

Los equipamientos comerciales estarán distribuidos 

por toda la zona de estudio logrando una mixticidad en 

cuanto al comercio. 

Salud 

Los equipamientos de salud proponen abastecer a 

toda la población de la zona mediante subcentros (2) y 

centros de salud (1). Con el aumento de estos el porcentaje 

de cobertura llega a ser de un 100%. (Ver Figura 54 y 55) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Figura 55. Mapa de Equipamientos Propuestos 

 

Tabla 1. Equipamientos propuestos y en 
rehabilitación 
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1.6. MATRIZ DPSI (DRIVERS, PRESSURE, STATE & IMPACT) 

 

1.6.1. Morfología y espacio público 

Diversidad 

Presiones 

• Seguridad vs Uso de suelo vs Flujo peatonal: La mayor parte de puntos inseguros se 

encuentran en las vías arteriales ya que a pesar de existir un alto porcentaje de comercio 

como elemento dinamizador principal, este se rige a los horarios de la Universidad – 

UDLA. 

• Altura de edificación vs Flujo peatonal: La altura de edificación no se relaciona con la 

cantidad de personas que circula en la calle debido a que la mayoría de los edificios altos 

son de uso netamente residencial y en gran parte de los casos se encuentran ubicados 

en conjuntos habitacionales cerrados por lo tanto los flujos peatonales existentes son 

escasos. 

• Uso de Suelo vs Tamaño de manzana vs Flujo peatonal: Las manzanas medianas tienen 

como uso predominante el residencial e industrial siendo este una preexistencia, el 

tamaño de manzanas no tiene una relación directa con lo implantado en ellas ya que 

ninguna posee concentración de un programa específico. (Tabla 2) 

 

 

Legibilidad 

Presiones 

• Cinco elementos de la imagen urbana: La zona está dotada de los cincos elementos de 

imagen urbana, sin embargo, viéndola desde un plano general, no se han podido 

desarrollar de forma óptima para el peatón, debido a las razones mencionadas 

anteriormente. Por ende, al no ser legible se vuelve un lugar difícil de interpretar para los 

usuarios tanto flotantes como permanentes. 

• Marcos de referencia vs transporte publico vs nodos: Los marcos de referencia no tienen 

una conexión eficiente de transporte público. Estos tienen el potencial de crear nodos en 

donde se concentre una diversidad de actividades y usuarios. Sin embargo, al priorizar 

las vías vehiculares para autos privados se genera un desabastecimiento de las redes de 

transporte público. 

• Áreas homogéneas vs sendas vs seguridad: Las áreas homogéneas tienen un impacto 

importante dentro del sector ya que son las áreas múltiples las que concentra las sendas 

con mayores flujos peatonales. Teniendo en cuenta que el índice de inseguridad 

aumenta, cuando el flujo de personas disminuye se puede concluir que los puntos más 

inseguros se concentran en las áreas en donde no existen una mixticidad de usos. (Tabla 

3)

Tabla 3. DPSI de Diversidad Tabla 2. DPSI de Legibilidad 
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• Debido a la expansión urbana hay una congestión de transporte, lo cual provoca tráfico 

lento y aumenta el tiempo de viaje entre un punto y otro. Se incrementa el uso de recursos 

energéticos, y con esto aumenta la cantidad de basura y el consumo de servicios como 

agua potable. Se provoca una alta demanda por el cambio de uso de suelo, por lo que se 

da un incumplimiento de normas con relación al uso planificado del uso de suelo real. 

Conclusiones 

Con una congestión vehicular alta, el movimiento se vuelve lento y más largo, lo que 

provoca que el usuario pase más tiempo con su auto que interactuando o creando relaciones 

sociales, esto afecta directamente en el desarrollo de la ciudad. El trafico causa estrés y 

depresión, afecta directamente a la salud alterando la rutina del usuario al mantenerlo en 

espacios cerrados por mucho tiempo. El cambio de uso de suelo y el uso informal del mismo 

crea una distorsión en la percepción del habitante hacia el espacio público, lo que provoca 

que no haya una apropiación del espacio por ende la inseguridad incrementa, haciendo de 

esta forma que las personas prefieran usar espacios cerrados y controlados. (Tabla 4) 

 

 

 

 

 

• La infraestructura de transporte fue tomada en cuenta por las necesidades y deficiencias 

que este presenta, la misma es la que presenta transformaciones económicas y sociales 

pues dependiendo de su uso y alcance se distribuye por la ciudad. Se puede observar 

que el estado es deficiente pues por la alta contaminación de CO2, el servicio en mal 

estado, y el crecimiento de vehículos en la ciudad. 

Conclusiones 

Se produce un impacto directo en la salud de los usuarios, la calidad de interacción 

social se ve afectada, pues las personas buscan llegar a su destino lo más pronto posible, 

evitando la inseguridad que existe en este medio de transporte, teniendo en cuenta que el 

servicio es deficiente y se encuentra en mal estado, llevando una sobre carga de personas 

en el mismo. Aumenta la demanda económica o puede disminuirla, al igual que en la 

demanda energética. Este mismo incrementa un cambio no regulado del uso de suelo y altera 

las actividades en el espacio público. (Tabla 5) 

 

 

 

 

Tabla 4. DPSI de Movilidad Tabla 5. DPSI de Movilidad 

1.6.2. Movilidad y trazado 
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• En transporte, nos referimos al transporte motorizado, que puede ser público o privado y 

al transporte no motorizado que vendría a ser privado. Lo que influye en el transporte es 

la percepción de inseguridad que se da tanto en el medio de transporte como en el 

espacio público. Se produce una mayor contaminación la misma que altera la calidad 

acústica y del aire. La accesibilidad del transporte público genera una alta demanda y 

déficit en el servicio brindado. 

Conclusiones 

Debido a la baja calidad del transporte público motorizado, los usuarios optan por usar 

el auto privado, esto también se produce por la escasa o mala infraestructura del espacio 

público. Las personas no pueden transitar con seguridad por las aceras, corriendo peligro de 

ser arrolladas o asaltadas. Las personas dejan de caminar y los negocios empiezan a 

decrecer. 

 

 

estructura urbana. Tomando como referencia el área de estudio comprendida desde el 

barrio San José del Inca hasta Bellavista, en la cual se congrega una centralidad de 

función predominante, educativa-comercial, lo que ha provocado una congestión de flujos 

de personas y de vehiculas que se reúnen a horas determinadas para acceder a estos 

servicios. 

• El resultado gráfico de este modelo muestra, como un conjunto de equipamientos crean 

una mancha a su alrededor que indica las áreas abastecidas y desabastecidas de la zona. 

• La teoría de Christaller crea un límite orgánico alrededor de las áreas de influencia que 

posee cada uno de los equipamientos dentro de una red de diferentes funciones. La 

existencia de sectores que ofrecen una mayor y más variada gama de funciones permite 

deducir una jerarquía de núcleos, creando centroides, satélites y relaciones entre unos y 

otros; estas determinan las centralidades de la ciudad. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 7. DPSI de Movildiad Tabla 6. DPSI de Equipamientos y Centralidades 

1.6.3. Equipamientos y centralidades 

• El Desarrollo urbano desordenado, en Quito ha ocasionado un colapso funcional de la 
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espacios públicos creando un eje cultural, educativo y 

social, mediante soluciones técnicas a la propuesta basada 

en un recorrido entre equipamientos. Este diseño integra al 

peatón con el entorno, creando ambientes lúdicos, 

culturales y recreativos como: áreas de lectura, plazas 

culturales, gastronómicas, cine al aire libre y huertos 

comunitarios.” (Taller de Proyectos VI, 2019-2). (Figura 58, 

59 y 60) 

 

Figura 60.  Esta visión representa el clúster diseñado, el mismo que 

procura activar las distintas actividades propuestas en el sector. 

 

Area Total de Zona 41509 100%

Area Construida 15400 37%

Area Libre 26109 63%

Tabla 8. Tabla de Áreas de Clúster 

Figura 57. Implantación General del Clúster Av. De los Granados 

Figura 56. Ubicación del Clúster dentro de la Propuesta Urbana 

Figura 58. Visión representativa del micro clúster y su relación con 
el usuario 

 

Figura 59. Visión de Caminería que conecta equipamientos. 

1.7. PROPUESTA URBANA – CLÚSTER 

1.7.1. Visión 

“Este clúster se estructura a través de una red de 
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Uso de suelo 

 El uso del suelo del clúster Granados está definido 

por sus ejes principales – social, educacional y cultural. 

Además, consta con residencia y comercio. Los usos se 

completan generando más interacción en el sector, entre 

habitantes permanentes y flotantes. (Figura 61) 

Patrimonio 

 La zona conserva el patrimonio de las fábricas de 

San Vicente, que son bóvedas realizadas en el año 1956. 

Estas se encuentran en la parte Oeste del Clúster y 

contendrán la Red socio empleo y la vivienda social. (Figura 

62). 

Forma de ocupación de suelo y altura de edificación 

 La forma de ocupación principal de la zona en 

función de lo existente es aislada y pareada. Los 

equipamientos propuestos se adaptarán a la forma de 

ocupación aislada, con posibilidad de adosamiento a línea 

de fabrica en las fachadas que den frente a la Avenida de 

los Granados y Calle de los Colimes.  (Figura 63) 

Espacio Público 

Tomando en cuenta la necesidad propuesta en la 

“Ciudadela Universitaria El Batán”, de añadir un total de 16 

parques dentro de los espacios verdes propuestos en la 

zona, en el clúster proponemos un gran eje verde que 

acompañe y conecte a las edificaciones. (Figura 64) 

El diseño del eje constará de 51% área libre y 49% 

área construida, lo que creará un boulevard de circulación 

peatonal alrededor de los equipamientos propuestos.  

 

 

Transporte Público 

La red de transporte conectado con la zona será el 

circuito de minibús que conectará la Av. De los Granados 

con sus alrededores, asegurando de tal manera la reducción 

de uso de vehículos privados y mejorando la contaminación 

del sector. (figura 65 y 66) 

 

Figura 63. Mapa de Forma de Ocupación y Altura  

Figura 65. Corte de Movilidad 

Figura 64. Mapa de Espacio Público propuesto. 
Figura 66. Mapa de Recorrido de Micro Bus 

Figura 61 . Uso de Suelo del Clúster de la Granados 

Figura 62 Mapa de Patrimonios de las Fábricas San Vicente 

1.7.2. Morfología y Espacio Público 

1.7.3. Movilidad 
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Jerarquía Vial 

 La vía principal que cruza el clúster es la Av. De los 

Granados en donde se continua con la jerarquía vial 

propuesta en las piezas urbanas del clúster. 

 En este se encontrarán dos carriles de vehículos, en 

los cuales se circulará a 30km/h, controlados por los cruces 

peatonales propuestos. Esta vía se conectará con la ciclovía 

y con las vías secundarias, cuyo diseño será bajo la 

normativa Woonerf. (Figura 67). 

Flujo Vehicular 

 El flujo vehicular se ve reducido por “parqueaderos 

de borde” que se encuentran en el cruce de la Av. De los 

Granados y Av. Eloy Alfaro - propuestos en el Máster Plan - 

(Taller de Proyectos VI, 2019-2). (Figura 68). 

Flujo Peatonal – No motorizado 

La modificación del trazado permitirá la mejora en el flujo no 

motorizado, en el diseño del clúster se implementarán 

caminerías delimitantes a los equipamientos los que 

conectarán los mismos entre sí. (Figura 69). 

 

 

 

 

 

clúster de la Av. De los Granados se verán justificados 

principalmente por los ejes de educación y cultura 

diseñados en la propuesta urbana, siendo estos los 

siguientes: 1. Centro de Investigación Agrícola, 2. 

Biblioteca, 3. Facultad de Arquitectura, 4. Centro Cultural, 5. 

Vivienda Social y 6. Red Socio empleo. 

Equipamiento m2 Lote
Escala de 

Equipamiento
Radio de Influencia COS PB Pisos

COS 

Total
Uso de Suelo

1
Centro de Investigación de 

Agricultura Urbana
2800 Sectorial 1000 m2 70% 2 a 4 280% Educativo

2 Biblioteca 2100 Barrial 400 m2 70% 1 a 3 210% Cultural/ Educativo

3 Facultad de Arquitectura 2800 Metropolitano 5000 m2 75% 2 a 4 300% Educativo

4 Centro Cultural/ Cinemáteca 2500 Barrial 400 m2 70% 1 a 3 210% Cultural

5 Vivienda Social 2000 Barrial 400 m2 85% 2 a 4 340% Mixto

6 Red Socio Empleo 1600 Barrial 400 m2 70% 4 280% Social

7 Iglesia 1600 Barrial 400 m2 70% 3 210% Especial

Tabla 9. Tabla de Equipamientos de Clúster Av. De los Granados 

Figura 67. Mapa de vías woonerf. 

Figura 68. Mapa de clasificación de vía, Av. De los Granados. 

Figura 70. Mapa de Ubicación de los propuestos. 

Figura 69. Mapa de caminerías en diseño de clúster 

1.7.4. Equipamientos y Centralidades 

Los equipamientos que serán propuestos en el 
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Integración II AR086 2019-2 se propone la creación de una 

ciudadela universitaria donde se priorice la movilidad de los 

peatones creando espacio público de calidad y una red de 

equipamientos destinados para abastecer las necesidades 

de los usuarios que yacen en el sector.  

Uno de estos nuevos equipamientos propuestos es 

una Facultad de Arquitectura y Diseño que reemplazara a la 

actual facultad de Arquitectura de la UDLA, en la que se 

impartirán las carreras de Arquitectura, Arquitectura Interior, 

Diseño industrial y Diseño gráfico.  

La facultad captara alrededor de 1200 personas que 

darán uso de las instalaciones (Datos sobre el número de 

estudiantes actual que cursan en la facultad). El lote en el 

cual se propone el equipamiento se encuentra en el centro 

del clúster siendo un punto estratégico, tomando en cuenta 

la conexión con el campus de la Udla Granados. 

 

 Su posicionamiento es clave ya que la estrategia es 

lograr transformar este barrio en una ciudadela universitaria. 

Por esta razón la ubicación del lote para el equipamiento 

está  

posicionada de manera que se relacione con los 

equipamientos existentes y propuestos, sobre todo con el 

cultural (propuesto) y el educativo (existente, UDLA 

Granados). A los alrededores de la ubicación del 

equipamiento tenemos al norte el campus Udla Granados, 

al Este se localizará el centro de investigación de Agricultura 

(equipamiento propuesto), al Oeste estará el Centro Cultural 

(equipamiento propuesto) y al Sur la Biblioteca 

(equipamiento propuesto). De esta manera se garantizan 

interrelaciones optimas entre equipamientos vecinos. 

Diseñar una Facultad Arquitectura y Diseño que 

albergue a los estudiantes de la Udla de las carreras de 

Arquitectura, Arquitectura Interior, Diseño industrial y 

Diseño gráfico; a través de diversos espacios internos y 

externos que proporcionen reversibilidad y conexión con el 

exterior. Estos tendrán el fin de fomentar la interacción, 

experimentación y desarrollo de técnicas y habilidades, 

utilizando como metodología pedagógica el modelo 

constructivista y cognitivista. 

de espacio público propuesta, mediante espacios que 

faciliten el flujo de gente al transitar hacia el interior de este.  

-Generar una red de equipamientos con vocaciones 

educativas y recreativas que permitan la correspondencia e 

interacción entre sí. 

-Crear un oasis natural manteniendo la porosidad, el 

cual permita conexiones visuales y físicas con el entorno y 

espacio público existente. 

-Proponer un diseño arquitectónico que cumpla con 

las características y normativa propuestas por el Máster 

Plan tomando en cuenta relación de usos de suelo, 

movilidad, altura de edificación y escala humana. 

termo confortables y eco amigables con el ambiente. 

promuevan un vínculo entre el campus de arquitectura y la 

red de equipamientos y espacio público propuesta.  

-Proponer un modelo pedagógico que promueva el 

desarrollo y la experimentación. 

Tabla 10 Información de Equipamiento Figura 71 Clúster 

1.8. PLANTEAMIENTO Y JUSTIFICACIÓN DEL 

TEMA DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

1.8.1. Justificación del Proyecto 

A través del Máster Plan propuesto por el Taller de 

1.8.2. Objetivo General 

1.8.3. Objetivos Específicos 

1.8.3.3. Objetivos socio culturales 

-Crear espacios comunes en planta baja que 

1.8.3.2. Objetivos tecnológicos 

Diseñar espacios que sean adaptables, flexibles, 

1.8.3.1. Arquitectónicos-Urbanos 

-Integrar la facultad de Arquitectura y Diseño a la red 
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-Proporcionar espacios donde se desarrollen 

actividades vinculadas con la comunidad utilizando lo 

aprendido y brindando así un servicio. 

 

mayor utilización de los recursos ambientales como 

iluminación, ventilación, recolección de agua lluvia y 

recolección de energía solar, los cuales ayudaran con el 

desarrollo sostenible del proyecto.  

-Incorporar áreas verdes en el diseño y organización 

espacial del proyecto. 

-Vincular en proyecto con la propuesta de movilidad, 

para disminuir la huella de carbono en el sector y promover 

formas de movilidad alternativas al automóvil. 

 

en cuatro capítulos, los cuales serán desarrollados entre los 

semestres 8, 9 y 10 de la Carrera de Arquitectura. 

Capítulo 1.- Antecedentes e Introducción: en esta 

fase se dará a conocer la introducción al tema urbano - 

arquitectónico, el área de estudio, el diagnóstico de la 

morfología urbana actual, propuesta conceptual, propuesta 

espacial y la justificación del trabajo individual de titulación 

a realizarse. Se proponen objetivos generales y específicos 

de tal proyecto, además del cronograma de desarrollo de 

actividades de la tesis. 

Capítulo 2.- Fase de Investigación y Diagnóstico: 

Este capítulo comprenderá dos partes, la de investigación, 

la cual dará a conocer las teorías y conceptos, proyectos 

referentes, normativas vigentes y propuestas, el sitio y 

entorno, y el usuario de donde se formará el espacio-objeto 

del Proyecto Arquitectónico a realizarse. Y la fase de 

diagnóstico, de donde obtendremos el diagnóstico y las 

conclusiones necesarias. 

Esta fase analizará los aspectos históricos, urbanos, 

arquitectónicos, constructivo, estructurales y sostenibles 

que permitirá sustentar la idea y plan masa de trabajo 

individual de titulación. Se analizarán diferentes referentes 

mediante parámetros específicos lo cual ayudara a 

encontrar diferentes estrategias a usarse en el proyecto 

propuesto. Por último, se realizará un análisis del área de 

estudio, su situación y funcionamiento basándonos en 

distintos parámetros urbanos y arquitectónicos que 

permitirán realizar una propuesta justificada. 

Capítulo 3.- Fase Conceptual: En este proceso se 

generarán los objetivos espaciales de forma y función, 

además del concepto, estrategias espaciales y 

programación urbano, arquitectónica y tecnológica del 

proyecto a realizarse. 

Capítulo 4.- Fase de Propuesta Espacial: En esta 

etapa se generará el plan masa, el anteproyecto 

arquitectónico y el proyecto final del proyecto individual de 

titulación. El cual será el resultado de las estrategias 

teóricas y arquitectónicas propuestas anteriormente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.8.4. Metodología 

El siguiente trabajo de titulación se encuentra dividido 

1.8.3.4. Objetivos medio ambientales 

-Utilizar tecnologías activas y pasivas para una 
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Tabla 11 Cronograma 

1.8.5. Cronograma 
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2. CAPÍTULO II.- FASE DE INVESTIGACIÓN Y 

DIAGNÓSTICO 

2.1. INTRODUCCION AL CAPITULO 

 

Este capítulo está destinado al análisis de diferentes 

aspectos que nos permiten generar estrategias y 

conclusiones mediante los cuales se pueda realizar una 

propuesta conceptual. Los aspectos por analizar son: 

En la primera parte de este capítulo se hace un 

estudio y análisis de los antecedentes históricos con 

respecto a las primeras universidades del mundo y aquellas 

que iniciaron con arquitectura como carrera. 

En la segunda parte del capítulo se realiza un análisis 

de conceptos y teorías de diferentes textos y proyectos que 

puedan ser aplicadas para el diseño de la Facultad de 

Arquitectura y Diseño. Ese estudio permite tener una 

fundamentación teórica para las estrategias implantadas 

posteriormente en el Capítulo 3.  

La tercera parte del capítulo se mostrará la normativa 

vigente de Arquitectura para la construcción de Quito donde 

se tomarán los puntos necesarios que tengan influencia 

para el diseño y construcción de la facultad de arquitectura. 

De igual manera se indicarán los puntos de la normativa 

propuesta para el Máster Plan El Batán en el taller de 

Proyectos VI en el semestre 2019/2. 

En la cuarta parte el análisis de sitio y usuarios, 

donde se hará un estudio del terreno. Este permite entender 

en qué condiciones se encuentra el lugar para poder tomar 

medidas que solucionen los problemas presentes. Se 

analizan diferentes parámetros urbanos que van de acuerdo 

con los objetivos antes planteados como: movilidad, 

morfología urbana, espacio público, visuales, topografía, 

etc.  

 

Finalmente se realiza el estudio de casos o 

referentes a nivel mundial, tanto urbanos como 

arquitectónicos que nos permitan analizar las diferentes 

estrategias aplicadas en el terreno basándose en las 

condiciones físicas que presente el lugar. Los diferentes 

casos estudiados se enfocan nos ayudaran a armar un 

programa arquitectónico que vaya de acuerdo con las 

necesidades de la ciudad y el proyecto.  
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2.2. FASE DE INVESTIGACIÓN 

2.2.1. Antecedentes particulares al proyecto 

 

Según la RAE, una universidad es una institución 

académica de enseñanza superior e investigación que 

otorga títulos académicos en diferentes disciplinas. Se 

puede ubicar en uno o varios lugares llamados campus 

(Real Academia Española, s.f.). 

La Universidad fue creada en Europa, la cual se 

originó alrededor de los siglos XII y XIII mediante las 

escuelas catedralicias y las escuelas monásticas. De igual 

manera, ya había instituciones de aprendizaje mucho más 

antiguas que promovían actividades parecidas. Una de las 

primeras universidades de la historia a fue la Universidad de 

Constantinopla, creada en el año 340 llamada originalmente 

Pandidakterion. En el ámbito islámico, se puede mencionar 

la Universidad de Qarawiyyinn en Fes, en Marruecos, la cual 

está funcionando hasta la actualidad. Esta fue fundada en 

el año 859 por la Madrasa Fátima Al-Fihri.  

Por otro lado, la arquitectura no se consideraba aun 

una carrera en esas épocas ya que cualquier persona que 

tenía conocimientos sobre construcción era considerada un 

arquitecto. 

El MIT fundado en 1865 por William Robert Ware, 

aquí se ofreció el primer curriculum universitario que tenía 

arquitectura como una de sus principales carreras, por esta 

razón se considera esta institución la primera en tener 

Arquitectura como profesión siendo el campus de 

Massachusetts el primero en este tema. 

2.2.1.1. Línea del Tiempo 

 

 

 

Figura 72 Línea del tiempo 
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2.2.2. Investigación teórica 

2.2.2.1. Teorías y Conceptos 

Porosidad 

 “Poro (del griego πόρος) significa una “pequeña 

apertura”. Porosidad o el estado poroso, en la química en la 

rama del estudio de animales y plantas, indica la existencia 

de pequeñas aperturas.  

En la biología porosidad se define como: el atributo 

de un cuerpo orgánico de poseer aperturas y pasajes 

grandes o pequeños que permitan que la materia pase a 

través.” (Kotsopoulos, 2002) 

Permeabilidad 

“La permeabilidad es la capacidad que tiene un 

material de permitirle a un fluido que lo atraviese sin alterar 

su estructura interna.”  

“Es la capacidad que tiene un cuerpo de permitir el 

paso de la materia a través de sus poros.” 

Definición propia de porosidad y permeabilidad 

Entonces tras analizar las definiciones de estas dos 

palabras, mi concepto de permeabilidad es la capacidad de 

un cuerpo de permitir el paso o flujo de la materia a través 

de este. Un objeto es más o menos permeable dependiendo 

de la porosidad de este, es decir la porosidad es la 

característica física que permite o no el flujo de materia a 

través de un cuerpo dependiendo de que este posea 

aperturas(poros) de mayor o menor tamaño o u/o cantidad. 

La porosidad y permeabilidad vienen de la mano, ya que la 

una es la consecuencia de la otra. 

Porosidad = característica física 

Permeabilidad = acción 

Porosidad en la arquitectura 

La porosidad tiene un efecto positivo hacia la 

arquitectura y urbanismo que contribuyen en varios 

aspectos como: mejorar el flujo y circulación de aire, ingreso 

de luz natural, mejor accesibilidad y visibilidad a escala 

arquitectónica y urbana, mejor comunicación y relación 

entre espacios interiores y exteriores a escala de edificio. En 

general la porosidad contribuye de una gran manera a la 

arquitectura ya que abarca todos estos ámbitos 

mencionados que tienen como finalidad establecer y 

mejorar las relaciones.  

Al controlar en un objeto poroso la permeabilidad de 

este, se puede jugar con factores como el nivel de 

privacidad en espacios públicos y privados ya que este 

factor va de la mano con las relaciones espaciales 

relacionadas con la accesibilidad mencionadas 

anteriormente. 

Se puede llegar a introducir la porosidad en 

volúmenes utilizando ciertas operaciones de diseño que 

afectan directamente a la manera de percepción de los 

espacios. Utilizando sustracciones en la masa de la 

volumetría, salientes en el volumen, ventanas distribuidas 

en diferentes órdenes y tamaños, sustracciones verticales 

en la volumetría. Estas 4 operaciones nos dan diferentes 

tipos de permeabilidad en la forma, tanto de manera vertical 

como horizontal, debido a que la porosidad se ve afectada 

por factores horizontales y verticales, dependiendo el 

enfoque al que se quiera llegar. La permeabilidad puede 

controlarse de modo que esta pueda ser apreciada 

únicamente desde adentro hacia afuera o vise versa. Esto 

se puede conseguir jugando con la materialidad, por 

ejemplo, una fachada transparente podría no permitir el 

paso a través de esta, al igual que una gran y opaca pared 

podría permitir sin problema el acceso a los usuarios. 

(Andrade de Alonso, 2018) 

 

 

Figura 74. Operaciones formales que permiten 
la permeabilidad 

Figura 73. Porosidad Horizontal y Vertical 
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Factores de la porosidad y permeabilidad 

1. Mejorar el flujo y circulación de aire 

Al tener un objeto arquitectónico poroso, se puede 

controlar su permeabilidad de acuerdo con la cantidad de 

aperturas (poros) que la superficie de este tenga. Para una 

Facultad de Arquitectura y Diseño, es primordial que los 

espacios tengan ventilación y flujo de aire constante. Lo 

recomendable es que esta ventilación sea dada de forma 

natural si el sitio lo permite, analizando los factores 

climáticos externos como la presencia de corrientes y flujos 

de vientos. Por lo tanto, para esta Facultad se requerirán 

espacios con alta permeabilidad hacia el exterior 

consiguiendo de esta manera ventilación y flujo de aire 

natural hacia el interior del proyecto. Este efecto positivo se 

puede conseguir brindando permeabilidad horizontal y 

vertical para que se forme de esta manera por ejemplo un 

método de ventilación y circulación de aire cruzadas. 

 

 

 

2. Ingreso de luz natural 

“Todos los espacios necesitan luz natural. Esto se 

debe a que los estados de ánimo creados por el momento 

del día y las estaciones del año te ayudan constantemente 

a evocar lo que puede ser un espacio si tiene luz natural y 

si no lo tiene. La luz artificial es un pequeño momento 

estático en la luz y nunca puede igualar los matices del 

estado de ánimo creados por la hora del día y la maravilla 

de las estaciones.” (Steane, 2012) 

Es muy importante para esta Facultad de 

Arquitectura y Diseño al igual que para los institutos 

educativos en general, que sus espacios interiores sobre 

todo aulas y talleres, tengan un ingreso apropiado de luz 

natural. Como se menciona en la anterior cita, la luz natural 

ayuda significativamente en el estado de ánimo de las 

personas y en el caso de la Facultad de Arquitectura, este 

factor permite mejorar la concentración y confort de los 

estudiantes al estar dentro de los espacios. De esta manera, 

para la Facultad de Arquitectura y Diseño que se plantea 

diseñar, se considerará la presencia de luz natural en todos 

los espacios, de manera directa o indirecta, dependiendo de 

lo que cada uno de estos requiera en particular según su 

función.  

3. Mejor accesibilidad y visibilidad; comunicación 

y relación entre espacios interiores y exteriores 

Para la Facultad de Arquitectura son importante los 

factores de accesibilidad y visibilidad por el hecho de ser 

una institución educativa la cual tendrá un flujo constante de 

personas hacia dentro y fuera del establecimiento. La 

permeabilidad de los espacios garantiza una buena 

accesibilidad desde el ámbito público (calle) hacia lo privado 

(proyecto).  De igual manera al conseguir que las 

delimitaciones de un espacio interior sean porosas hacia el 

exterior o viceversa, estas están dando como resultado un 

lugar permeable, por el cual se está garantizando y 

mejorando la visibilidad y la relación con el exterior. 

La permeabilidad también puede ser afectada en la 

comunicación entre espacios. Por ejemplo, si una persona 

quiere llegar desde el punto A (espacio interior) al punto B 

(espacio exterior), y su trayectoria es una gran puerta 

abierta, amplia y sin obstáculos que atravesar, quiere decir 

que se tiene un espacio bastante permeable. Eso da como 

Figura 75. Flujo y circulación de aire dependiendo del grado de permeabilidad 
del objeto. 

Figura 76. Cantidad de ingreso de luz natural de acuerdo con la permeabilidad 

del objeto 
Figura 77. Baja permeabilidad para la comunicación de espacios.  
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resultado una visibilidad amplia hacia el exterior, con una 

accesibilidad al lugar rápida y sencilla que tiene como 

finalidad dar un énfasis a la relación entre el espacio exterior 

con el interior del edificio. (Ephes, 2006) 

De esta manera, controlando la permeabilidad entre 

los espacios, se puede restringir o dificultar la accesibilidad, 

visibilidad y comunicación entre espacios. Así se puede 

lograr controlar la privacidad de los espacios, brindando de 

esta manera una mayor permeabilidad a espacios que se 

pretende que pertenezcan a la categoría de públicos o de 

mayor acceso, y una menor permeabilidad a espacios 

privados los cuales se requiera un acceso limitado o 

controlado de usuarios. 

 

Consideraciones para la permeabilidad de un objeto. 

Las aperturas (poros) ayudan y facilitan a factores 

como: accesos, ingreso de luz, ventilación, visuales, 

relaciones interior-exterior. La permeabilidad de los objetos 

porosos se categoriza de acuerdo 3 aspectos que son 

cantidad, tamaño y posicionamiento de las aperturas. Estos 

factores son los que denominan que tan permeable es un 

objeto. A continuación, se explicará cada uno de estos 3 

factores que definen la permeabilidad de un objeto tras un 

análisis propio, categorizando estos 3 factores en 

permeabilidad baja, media y alta. 

 

1. Permeabilidad según cantidad 

Este tipo de permeabilidad se mide de acuerdo con 

la cantidad de aperturas dentro de un cuerpo. Si se 

considera que todas las aperturas son del mismo tamaño, 

mientras menos cantidad el objeto es menor permeable y 

viceversa. 

 

 

2. Permeabilidad según tamaño 

La permeabilidad según tamaño se mide de acuerdo 

con el tamaño de las aperturas (poros) en un objeto. Un 

plano con una pequeña apertura será estará por obvias 

razones dentro del rango de permeabilidad baja, mientras 

que si existe una apertura grande será altamente 

permeable. Francis D. K. Ching, en su libro “Arquitectura, 

Espacio y Orden” menciona que si “las aperturas son muy 

grandes en relación con el plano en donde están dispuestas, 

estas dejan de ser figuras sobre un plano y se transforman 

en un plano transparente delimitado por un marco grueso.” 

(Ching, 1982) Para que una apertura o poro no se considere 

un plano transparente, este no debe exceder el 80% del 

área del plano base. 

 

3. Permeabilidad según posicionamiento. 

Este tipo de permeabilidad se mide de acuerdo con 

la ubicación y separación de las aperturas dentro de un 

cuerpo. Esta categoría se percibe visualmente. Si se 

considera que todas las aperturas son del mismo tamaño, 

mientras más cantidad de aperturas dentro del objeto están 

próximas unas a otras, da la impresión de que este es 

cuerpo es más poroso.  

Por otro lado, si las mismas aperturas en las mismas 

cantidades, están posicionadas de diferente manera, es 

decir, están más dispersos entre sí, el cerebro percibe este 

objeto como si la cantidad de vacío existente fuera menor, 

dando así la impresión de que es menos permeable. 

 

 

Figura 79. Rangos de permeabilidad en un cuerpo según la cantidad de 

aperturas (poros). 

Figura 80. Rangos de permeabilidad en un cuerpo según 
el tamaño de las aperturas. 

Figura 81. Rangos de permeabilidad en un cuerpo según el 
posicionamiento de las aperturas. 

Figura 78. Nivel alto de permeabilidad para la comunicación de espacios y 
accesibilidad a estos. Trayecto más directo. 



POROSIDAD

Esta escuela posee una porosidad alta en sus fachadas  ya que existen 
aperturas a lo largo de todo el proyecto permitiendo de esta manera que las 
relaciones con el exterior sean mayores y de mejor calidad.

Información del Proyecto

Todos los espacios cuentan con ventilación natural la cual ingresa por las 
puertas y ventanas de la planta inferior y salen a través de ventanas en el 
techo, de esta manera se consigue una ventilación cruzada en diagonal.

Todos los espacios cuentan con iluminación natural. Todos los espacios 
poseen grandes ventanales por los cuales ingresa la luz natural. Algunas de 
las aulas poseen de igual manera aperturas en el techo que brinda una mayor 
iluminación hacia los espacios interiores.

Todos los espacios están conectados y vinculados con el exterior, es decir 
tienen acceso directo a patios o plazas. Dando un enfoque de relación con el 
exterior en cada uno de los espacios.

El proyecto presenta una circulación lineal la cual permite la conexión directa 
de todos los espacios directamente entre si. 

Los espacios tienen acceso directo al espacio publico del proyecto: canchas, 
patios de juegos y patios vegetales. De esta manera esta relación garantiza y 
facilita el flujo de usuarios.

Este proyecto tiene una tipología lineal con dos volúmenes secundarios que 
nacen de el principal.

El proyecto al ser modular presenta una estructura de Steel Framing el 
cual facilita a la construcción en cuanto a costo y tiempo de manera que la 
repetición de el modulo en el lugar se realiza sin demora.

PROYECTO REFERENTE
Rural Primary Schools / Gutiérrez Arquitectos + 
Escobedo Soliz

INGRESO DE LUZ NATURAL

RELACION INTERIOR/EXTERIOR

CIRCULACIÓN TIPOLOGIA FORMAL

ESPACIO PUBLICO ESTRUCTURAFLUJO DE AIRE

2.2.3. Análisis de Referentes 
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POROSIDAD

Este proyecto es muy poroso en todas sus fachadas ya que el 50% de la 
superficie de este son aperturas (ventanas y puertas) las cuales brindan una 
permeabilidad alta con el exterior.

Información del Proyecto

Al tener una gran cantidad de ventanas al rededor de toda la edificación y una 
gran perforación en el centro del volumen se consigue un gran flujo de aire 
que ingresa por las fachadas y desemboca en la sustracción volumetrica. Así 
se consigue una circulación cruzada optima.

El ingreso de luz natural hacia al interior del proyecto es muy bueno por la 
cantidad de ventanas que este presenta. En la parte central de este tiene un 
atrio el cual es iluminado de manera natural por una apertura en el techo que 
ilumina todo este espacio.

Este proyecto presenta un patio interior en el centro del volumen accesible 
para todas las plantas. En la planta baja existe un camino que conecta los 
extremos exteriores del edificio, permitiendo un flujo a través del edificio.

La circulación dentro de este proyecto es radial, de manera que al tener una 
planta cuadrada con un centro, se pueda abastecer directamente a todos los 
espacios y conectarlos entre si mediante un espacio comunal en el centro.

En la parte central del volumen existe un atrio en la planta baja el cual se 
define como punto de encuentro. En la parte superior de este existe un patio 
exterior.

Se parte de un cubo como tipología de la edificación el cual sufre de mínimas 
deformaciones que no afectan a su estado original.

El edificio cuenta con un sistema estructural a base de pórticos de hormigón 
armado. Las columnas son de un tamaño considerable ya que se necesita un 
buen flujo de personas dentro de este.

PROYECTO REFERENTE
Tsinghua University’s Law Faculty Library / 
KOKAISTUDIOS

INGRESO DE LUZ NATURAL

RELACIÓN INTERIOR/EXTERIOR

CIRCULACIÓN TIPOLOGIA FORMAL

ESPACIO PUBLICO ESTRUCTURAFLUJO DE AIRE
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POROSIDAD

Este proyecto es altamente poroso ya que tiene aperturas (ventanas) en 
todos los espacios importantes. De esta manera ayuda a que al ser espacios 
educativos tengan el confort necesario.

Información del Proyecto

Este proyecto al tener una gran cantidad de ventanas en su fachada principal, 
cuenta con una buena circulación de aire. Todas las ventanas se abren hacia 
un lado por lo cual se puede controlar el flujo de aire hacia el interior del 
proyecto.

Todos los espacios poseen ventanas por donde ingresa la luz natural e 
ilumina el interior de estos. Las ventanas son de gran tamaño pero no abarcan 
toda la fachada por lo que de esta manera se puede controlar el ingreso de luz 
y calor hacia los espacios.

En este proyecto todos los espacios tienen una relación visual directa con 
el exterior por lo que se pueden aprovechar de gran manera los recursos 
naturales del exterior como visuales, ventilación y luz natural.

Este proyecto cuenta con una circulación lineal en la parte posterior de los 
espacios, brindando así una conexión total entre ellos. 

El edificio cuenta con un espacio publico ubicado en la parte frontal del 
volumen. Esto permite una relación mas directa y cercana con el edificio, 
de igual manera fomenta la seguridad de los usuarios ya que al ser niños 
necesitan de constante monitoreo.

Este proyecto cuenta con una tipología formal lineal, la cual parte de un 
rectángulo de donde salen los volúmenes de las fachadas con una rotación.

Este edificio cuenta con un sistema de pórticos los cuales presentan un papel 
importante en el diseño del lugar.

PROYECTO REFERENTE
10 New Classrooms - Marcinelle / LT2A + OPEN 
ARCHITECTES

INGRESO DE LUZ NATURAL

RELACION INTERIOR/EXTERIOR

CIRCULACIÓN TIPOLOGIA FORMAL

ESPACIO PUBLICO ESTRUCTURAFLUJO DE AIRE
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2.2.4. Normativa Propuesta 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 12 Normativa Propuesta 
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2.2.5. Normativa vigente  

Tabla 13 Normativa Vigente 

Figura 84 . Tabla de áreas para equipamientos de educación 

Figura 82. Acceso vehicular al lote 

Figura 83. Tabla de cantidad de baterías sanitarias 
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 Tabla 14 Normativa Vigente  

Figura 85. Tabla de numero de estacionamientos 
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Tabla 15 Normativa Vigente 
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2.2.6. Espacio Objeto de Estudio 

2.2.6.1. El Sitio 

Ubicación 

El terreno donde se desarrollará la Facultad de Arquitectura 

y Diseño se encuentra posicionado dentro del barrio de 

estudio en el centro de todos los equipamientos propuestos. 

Exactamente entre la Av. Granados y extensión propuesta 

de la calle De Los Colimes, frente a la actual sede de la Udla 

Granados.  

Condiciones geológicas del suelo 

En esta zona el tipo de suelo que predomina es de 

carácter arcilloso.  

Esta clase de suelo suele hincharse cuando se 

exponen a la humedad y se contrae cuando esta disminuye. 

Esto presenta un problema para las cimentaciones ya que 

el suelo buscara separarse de la estructura al expandirse. 

 

Morfología  

El sector presenta una trama con manzanas 

regulares en su mayoría. El lote tiene una forma rectangular 

alargada a lo ancho en sentido Este-Oeste con un área de 

2800m2. Las manzanas de todos los equipamientos vecinos 

son de la misma tipología con áreas que varían entre 

1600m2 a 2800m2. 

Topografía 

La topografía del terreno tiene curvas de nivel las 

cuales descienden en sentido Este-Oeste. Dentro del lote se 

forma un desnivel de 2m dando una pendiente del 2.8%. 

Este desnivel al ser de tan pequeña magnitud, casi no sería 

perceptible al caminar por ahí. 

 

Colindancias 

El terreno se encuentra delimitado al Norte por la Av. 

Granados, al Sur se localizan viviendas preexistentes de la 

zona, al Este la extensión propuesta de la calle De Los 

Colimes y el Centro de Investigación de Agricultura Urbana 

(equipamiento propuesto), y al Oeste se encuentra el Centro 

Cultural (equipamiento propuesto). 

 

Figura 86. Ubicación Lote de Equipamiento 

Figura 90. Colindancias del lote 

Figura 89. Topografía del Lote 

Figura 87. Corte Suelo Arcilloso 

Figura 88. Morfología 
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Escala 

El equipamiento se adapta a la escala de 

edificaciones aledañas para mantener un barrio con las 

mismas proporciones, evitando que haya un contraste 

desproporcionado con las demás construcciones.  

Forma de ocupación y Altura de edificación 

El lote presenta una forma de ocupación aislada y 

una altura máxima permitida de hasta 4 pisos con un COS 

en Planta Baja del 75%. Estas especificaciones fueron 

asignadas por la Normativa propuesta por el Taller de 

Integración II AR086 2019-2. 

Visuales 

El terreno se localiza bajo un paisaje natural y 

urbano. Al Norte se puede observar la Udla Granados y los 

condominios del Batán.  

Al sur edificaciones de viviendas existentes. Al Este 

y Oeste se observan dos de los equipamientos propuestos: 

Centro de Investigación de Agricultura Urbana (Este) y 

Centro Cultural (Oeste). A una escala mayor de igual 

manera se puede observar al Oeste el Pichincha y sus 

alrededores. 

Sentido de Vías 

Al ser un lote esquinero este colinda con 2 vías de 

diferente tipología. Al norte del terreno se ubica la Av. 

Granados la cual es de doble sentido al ser una vía principal. 

Al Este del lote, tenemos la extensión propuesta de la calle 

De Los Colimes, la cual es una calle secundaria de sentido 

Norte – Sur en donde se implementará un Woonerf como 

método reductor de velocidad. 

Clima 

El clima del Barrio él Batán, es un clima templado a 

lo largo de todo el año. Presenta temperaturas que van de 

los 10ºC a los 27ºC, dando como promedio anual una 

temperatura de 15ºC. 

Relación Calle-Lote 

En la parte frontal del terreno existe una distancia 

desde la acera hasta el lote de 15m destinados a espacio 

público. En esta se encuentran áreas verdes y un sendero 

el cual conecta con los equipamientos vecinos 

directamente.  

Figura 92. COS del lote. 

Figura 94. Sentido de vías colindantes con el lote 

Figura 91. Corte lote y entorno inmediato. 

Figura 95. Relación Calle-Lote 

Figura 93. Visuales 
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Vientos 

La mayor cantidad de vientos que afectan al lote 

provienen directamente en dirección Este - Oeste. 

Asoleamiento 

Al estar ubicados en la línea ecuatorial, el lote 

presenta un asoleamiento constante de Este a Oeste los 

365 días del año. Estos afectan directamente a los costados 

del lote. 

Precipitación 

El sitio presenta grandes cantidades de lluvia en los 

meses de noviembre, enero y febrero. De esta manera se 

puede considerar que estrategias utilizar para la recolección 

de aguas lluvias. 

2.2.7. Análisis de Usuario 

 

Se determinan 3 tipos de usuarios dentro de la 

facultad de arquitectura y diseño que son: 1. Estudiantes, 2. 

Visitantes, 3. Agentes. 

Estudiantes 

Usuario hacia quien está destinado principalmente 

este equipamiento. Los estudiantes utilizaran la Facultad de 

Arquitectura y Diseño para las carreras de Arquitectura, 

Arquitectura Interior, Diseño gráfico y Diseño industrial. Esta 

facultad tendrá una capacidad para 1200 personas divididas 

en los 3 tipos de usuario ya mencionados. 

El rango de edades de los estudiantes varia de entre 

17-30 años. El 97% de estudiantes transitan las carreras en 

rangos de edades de entre los 17 años hasta los 26 

aproximadamente. Solo un 3% son estudiantes mayores a 

26 años. 

Visitantes 

Son aquellas personas que podrán dar uso de las 

partes públicas y comunales dentro de la Facultad de 

Arquitectura y Diseño. 

Agentes 

Son todas las personas que brindarán servicio para 

los estudiantes, por lo tanto, requieren espacios e 

infraestructura especializada dentro de la Facultad. 

Figura 97. Corte Relación Calle - Lote 

Figura 96. Rosa de los Vientos 

Figura 98. Carta Estereográfica Solar 

Figura 99. Cantidad de precipitación al mes. 
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Tipos de Agentes: 

Personal académico: Agente conformado por 

profesionales quienes impartirán clases a los estudiantes 

siguiendo el pensum universitario de este. 

Personal administrativo: Usuario quién se 

encargará del funcionamiento de la Facultad de Arquitectura 

y Diseño, como son el decano, los directores de escuela, 

coordinadores de carreras, personal de contabilidad y 

secretaria, así como también a las personas que tengan un 

contacto directo con el público, como la recepcionista. 

Personal de servicio: Agentes que se encargarán 

del control / seguridad, limpieza y mantenimiento del lugar. 
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3. CAPITULO III: FASE CONCEPTUAL 

3.1. INTRODUCCION AL CAPITULO 

 

La conceptualización es el resultado del traslape de 

variables obtenidas en la fase analítica de teorías y 

conceptos en el Capítulo 2, de forma que el estudio de sitio 

y los parámetros teóricos obtenidos, serán tomados en 

cuenta para generar estrategias puntuales que sustentarán 

el proyecto y la idea esencial para su posterior desarrollo. 

En este capítulo se consideran estrategias urbanas, 

arquitectónicas, tecnológicas constructivas-estructurales y 

de sostenibilidad aplicables a la Facultad de Arquitectura y 

Diseño propuesta, con la finalidad de diseñar un 

equipamiento con especificaciones adecuadas para un 

buen funcionamiento y a su vez se integre con el entorno. 

De esta manera el equipamiento resuelve las actividades 

internas como externas. 

Finalmente, se realizará una definición de programa 

arquitectónico y como se implementará esto a la forma 

definida por las estrategias. 
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3.2. EL CONCEPTO 

 

3.2.1. Porosidad y Permeabilidad 

 

Como concepto se utilizará la porosidad y 

permeabilidad que contribuyen de manera positiva en varios 

ámbitos de la arquitectura y urbanismo como: mejorar el 

flujo y circulación de aire, ingreso de luz natural, mejor 

accesibilidad y visibilidad a escala arquitectónica y urbana, 

mejor comunicación y relación entre espacios interiores y 

exteriores a escala de edificio.  

Para la Facultad de Arquitectura y Diseño al ser un 

equipamiento educativo, es necesario según la normativa 

actual y las necesidades de los usuarios, aspectos 

mencionados anteriormente sobre porosidad y 

permeabilidad, ya que son factores primordiales para el 

desarrollo educativo y el aprendizaje. De tal manera, estas 

teorías ayudaran en la creación de operaciones 

volumétricas y funcionales, desde donde se podrán crear 

espacios los cuales puedan responder correctamente a las 

variables que afectan el desenvolvimiento de una institución 

educativa. 

En conclusión, se tomará este concepto y se lo 

incorporará al diseño arquitectónico y programático 

utilizando sus bases para el desarrollo de estos, de manera 

que sea evidente la porosidad y permeabilidad en todos los 

ámbitos y espacios del proyecto arquitectónico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 100 Representación gráfica del concepto ‘Permeabilidad y Porosidad’ 
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3.2.2. Aplicación de parámetros conceptuales al caso de estudio (OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS) 
Tabla 16 Parámetros Urbanos 



45 
 

 
 

 

 

   

Tabla 17 parámetros Arquitectónicos 
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Tabla 18 Parámetros Ambientales 
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3.2.3. Programa Arquitectónico 

3.2.3.1. Diagrama de Relaciones 

 

 

3.2.3.2. Organigrama Funcional 

 

 

 

 

 Figura 101 Diagrama de Relaciones 

Figura 102 Organigrama Funcional 
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3.2.3.3. Programa Arquitectónico 

 

 

  

RENOV. / h MECANICA NATURAL LUXES MECANICA NATURAL

AUDITORIO 1 360 360 18 6 a 8 SI NO 500 SI NO

ZONA DE EXPOSICIONES 1 500 500 18 6 a 8 SI SI 500 SI SI

COMEDOR INTERIOR 1 500 500 18 15 a 20 SI SI 300 SI SI

COMEDOR EXTERIOR 1 225 225 22 - - - - NO SI

COCINA 1 100 100 18 15 a 25 SI SI 250 SI SI

OFICINAS ADMINISTRATIVAS 16 12 192 18 4 a 8 SI NO 600 SI SI

ENFERMERIA 1 50 50 18 5 SI NO 600 SI SI

S.S.H.H 2 50 100 18 8 a 15 SI SI 100 NO SI

LIBRERIA 1 100 100 18 4 a 8 SI NO 500 SI SI

PAPELERIA 1 50 50 18 4 a 8 SI NO 500 SI SI

BODEGA 2 10 20 18 4 SI NO 100 SI NO

GUARDIANIA 2 13 26 18 4 SI NO 150 SI NO

COFFE SHOP 1 350 350 18 10 a 12 SI SI 250 SI NO

2573
BIBLIOTECA 1 900 900 18 4 SI NO 500 SI SI

CUBICULOS 6 15 90 18 4 a 8 SI NO 350 SI NO

ZONA DE LECTURA INTERIOR 1 28 28 18 4 a 8 SI NO 200 SI NO

ZONA DE LECTURA EXTERIOR 1 400 400 22 - - - 1000 NO SI

SALA DE PROFESORES 1 160 160 18 4 a 8 SI SI 350 SI SI

AULAS DE COMPUTO 3 65 195 18 5 a 7 SI NO 350 SI NO

AULAS  3 65 195 18 5 a 7 SI SI 350 SI SI

WORKSHOP 1 200 200 18 5 a 7 SI SI 500 SI SI

GIFT SHOP 1 40 40 18 4 a 8 SI NO 350 SI NO

S.S.H.H 3 50 150 18 8 a 15 SI SI 100 NO SI

BODEGA 1 10 10 18 4 SI NO 100 SI NO

GUARDIANIA 1 13 13 18 4 SI NO 150 SI NO

2381
TALLERES 6 185 1110 18 10 a 20 SI SI 500 SI SI

ZONA DE MAQUINAS 2 90 180 18 20 a 30 SI SI 500 SI NO

AULAS 7 65 455 18 5 a 7 SI SI 350 SI SI

ZONA DE DESCANZO 1 130 130 20 10 a 15 SI SI 200 NO SI

ZONA DE DESCANZO EXTERIOR 1 100 100 22 - - - - NO SI

S.S.H.H 4 50 200 18 8 a 15 SI SI 100 NO SI

BODEGA 2 10 20 18 4 SI NO 100 SI NO

TERRAZA ACCESIBLE 1 200 200 22 - - - - - SI

2395
TALLERES 3 185 555 18 10 a 20 SI SI 500 SI SI

ZONA DE MAQUINAS 1 90 90 18 20 a 30 SI SI 500 SI NO

AULAS TIPO AUDITORIO 7 65 455 18 5 a 7 SI SI 350 SI SI

ZONA DE DESCANZO 1 70 70 20 15 a 20 SI SI 200 SI SI

ZONA DE COPIADO 1 110 110 18 5 SI SI 300 SI SI

S.S.H.H 4 50 200 18 8 a 15 SI SI 100 NO SI

BODEGA 1 5 5 18 4 SI NO 100 SI NO

TERRAZA ACCESIBLE 2 400 800 22 - - - - - SI

2285

9634

CUADRO DE AREAS

TOTAL DE NIVEL m2

TOTAL PROYECTO m2

NIVEL
ILUMINACION

P
+1

P
0

VENTILACION
ESPACIO UNIDADES

AREA 

UNITARIA (m2)

AREA UTIL 

(m2)

TEMPERATURA 

OPTIMA (ºC)

P
-1

P
+2

TOTAL DE NIVEL m2

TOTAL DE NIVEL m2

TOTAL DE NIVEL m2

Tabla 19 Cuadro de Áreas 
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4. CAPITULO IV: FASE PROPOSITIVA 

4.1. INTRODUCCION 

 

La fase propositiva está conformada por el desarrollo 

del proyecto arquitectónico. Ésta abarca la propuesta 

urbana y arquitectónica vinculada a todos los conceptos, los 

parámetros, las estrategias y teorías investigadas en los 

capítulos anteriores. De esta manera, el planteamiento del 

proyecto de titulación será el resultado de los elementos 

antes mencionados, convirtiéndose en un objeto 

arquitectónico.  

El capítulo se divide en 2 partes: el plan masa 

correspondiente al componente urbano donde se implanta; 

y el desarrollo del proyecto arquitectónico.  

En primer lugar, se plantea el plan masa, este se 

obtiene como resultado del partido arquitectónico que es el 

concepto, en este caso la permeabilidad y porosidad. A 

partir de este, se genera una forma la cual evoluciona en el 

proyecto arquitectónico.  

Finalmente, se generan cada uno de los 

componentes arquitectónicos, los cuales permiten entender 

de una manera técnica el proyecto arquitectónico y su 

desarrollo. Éste último también va de la mano con los 

parámetros conceptuales y estrategias planteadas en 

ámbitos de: forma, función, simbólica y asesorías. El 

volumen y sus componentes de diseño urbano y 

arquitectónico serán detallados a través de esquemas, 

planimetrías y detalles constructivos.  
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4.2. PLAN MASA 

Tabla 20 Plan Masa Evolución de la forma 
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Figura 103 Zonificación 
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ARQUITECTURA
TEMA:

CONTENIDO:

LÁMINA:
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NORTE: UBICACIÓN:TRABAJO DE TITULACIÓN
NOMBRE:

OBSERVACIONES:
ARQUITECTURA

TEMA:

CONTENIDO:

LÁMINA:

ESCALA:

NORTE: UBICACIÓN:TRABAJO DE TITULACIÓN
NOMBRE:

OBSERVACIONES:

Figura 1. Red pública de electricidad, adaptado de la EEQ

REQUERIMIENTO
Media Tension

SUMATORIA TOTAL DE ENERGIA (Watts)
579792

Horno Microondas 10 110 1000 10000
Refrigeradora 10 110 200 2000
Congeladora 5 110 200 1000
Licuadora 5 110 500 2500

Lavadora de platos 3 110 1200 3600
Cafeteras 10 110 1000 10000

Maquinas dispernsadoras 30 110 250 7500
Tostadora 5 110 850 4250

SUBTOTAL 40850

Horno Microondas 10 110 1000 10000
Refrigeradora 10 110 200 2000
Congeladora 5 110 200 1000
Licuadora 5 110 500 2500

Lavadora de platos 3 110 1200 3600
Cafeteras 10 110 1000 10000

Maquinas dispernsadoras 30 110 250 7500
Tostadora 5 110 850 4250

SUBTOTAL 40850
Computadora 1 110 500 500

Equipo de sonido 1 110 3000 3000
Proyector 1 110 3500 3500

SUBTOTAL 7000
PC 1 110 500 500
Tv 1 110 200 200

Impresora/copiadora 1 110 200 200
Escaner 1 110 200 200

Triturador de papel 1 110 150 150
Modem 1 110 7 7
Telefonos 1 110 6 6

SUBTOTAL 1263
PC 20 110 500 10000
Tv 4 110 200 800

Impresora/copiadora 1 110 200 200
Escaner 1 110 200 200

Triturador de papel 1 110 150 150
Modem 1 110 7 7
Telefonos 1 110 6 6

SUBTOTAL 11363
PC 1 110 500 500
Tv 1 110 200 200

Impresora/copiadora 1 110 200 200
Escaner 1 110 200 200

Triturador de papel 1 110 150 150
Modem 1 110 7 7
Telefonos 1 110 6 6

SUBTOTAL 1263
PC 1 110 500 500

Impresora/copiadora 1 110 200 200
Escaner 1 110 200 200

Triturador de papel 1 110 150 150
Modem 1 110 7 7
Telefonos 1 110 6 6

SUBTOTAL 1063
PC 1 110 500 500

Impresora/copiadora 1 110 200 200
Escaner 1 110 200 200

Triturador de papel 1 110 150 150
Modem 1 110 7 7
Telefonos 1 110 6 6

SUBTOTAL 1063

LIBRERIA

PAPELERIA

COFFE SHOP

CAFETERIA/COMEDOR

Auditorio

Enfermeria

Biblioteca

GIFT SHOP

ESPACIO EPARATOS ELECTRICOS #
VOLTAJE   

(V)
POTENCIA

(W)
POTENCIA 

TOTAL

Aire acondicionado 50 220 3800 190000
Alumbrado 800 110 9 7200
Ventiladores 30 110 120 3600
Acensores 2 220 9500 19000
Montacargas 1 220 4000 4000
Bomba de agua 1 220 2000 2000

SUBTOTAL 225800
PC 80 110 500 40000
Tv 40 110 200 8000

Impresora/copiadora 40 110 200 8000
Escaner 40 110 200 8000

Triturador de papel 20 110 150 3000
Modem 10 110 7 70
Telefonos 80 110 6 480

SUBTOTAL 67550
PC 7 110 500 3500
Tv 7 110 200 1400
Proyector 7 110 3500 24500

SUBTOTAL 29400
PC 10 110 500 5000
Tv 10 110 200 2000
Proyector 10 110 3500 35000

SUBTOTAL 42000
PC 10 110 500 5000
Tv 10 110 200 2000
Proyector 10 110 3500 35000

SUBTOTAL 42000
PC 60 110 500 30000
Tv 4 110 200 800
Proyector 4 110 3500 14000

SUBTOTAL 44800
PC 10 110 500 5000

Impresora/copiadora 5 110 200 1000
Escaner 5 110 200 1000

Triturador de papel 2 110 150 300
Modem 3 110 7 21
Telefonos 1 110 6 6
Corte Laser 2 110 1000 2000
Impresora 3D 4 110 500 2000

SUBTOTAL 11327

Sierra electrica 2 220 1100 2200
Soldadora 2 220 1000 2000
Sierra de banco 2 110 1800 3600
Lijadora 2 110 1100 2200

Maquinaria de carpinteria 2 110 1100 2200
SUBTOTAL 12200

CONSUMO ENERGETICO FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO

GENERAL

OFICINAS 
ADMINISTRATIVAS

AULAS TIPO AUDITORIO

TALLERES

AULAS 

AULAS DE 
COMPUTACION

ZONA DE COPIADO

TALLERES/ ZONA DE 
MAQUINAS

Se determinan la demanda de energía eléctrica en 
watts necesario para su funcionamiento para los diferentes 
espacios dentro del proyecto.

Se determino que la potencia que requiere el 
equipamiento para abastecimiento eléctrico es de media 
tensión. Existe un transformador en un lote aledaño a 50m 
de distancia por lo que se podría dar uso de este para el 
proyecto ya que cumple la norma de distancia menor a 
120m. Sin embargo al necesitar una cantidad tan alta de 
energía para el proyecto, se plantea incorporar una cabina 
de transformación tri-fasica de media a baja tensión dentro 
del equipamiento. 

El transformador será colocado en el tercer subsuelo 
del proyecto en una cabina de 4 x 5 m hecha de ladrillo 
con conexión directa a tierra la cual contará con una vía de 
acceso vehicular directo.

Demanda de Energía Potencia Total del Proyecto

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO
DEMANDA DE ENERGÍADANIEL MUÑOZ

AVENIDA DE LOS GRANADOS Y 
CALLE COLIMES, QUITO - ECUADOR
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ARQUITECTURA
TEMA:

CONTENIDO:

LÁMINA:

ESCALA:

NORTE: UBICACIÓN:TRABAJO DE TITULACIÓN
NOMBRE:

OBSERVACIONES:

TIPO APARATO #
UNIDAD DE 
DESCARGA

(mm) TOTAL

Lavamanos 44 2 35 88
Fregaderos 4 8 75 32
Lavavajillas 2 6 50 12
Refrigerador 5 2 35 10
Bebederos 12 1 35 12
Inodos 90 6 75 540
Urinarios 28 2 40 56

750TOTAL

DESALOJO DE AGUAS

AGUAS GRISES

AGUAS NEGRAS

Figura 2. Red pública de agua potable, adaptado de la EPMAPS.

Figura 3. Red pública de agua servidas, adaptado de la EPMAPS.

APARATO #
# litros 
por uso

Uso x 
dia

Lts/dia x 2 dias Subtotal

Inodos 90 1 15 1350 2700 2700
Lavamanos 44 4.5 15 2970 5940 5940
Urinarios 28 0 15 0 0 0
Fregaderos 4 12 8 384 768 768
Lavavajillas 2 7 3 42 84 84
Refrigerador 5 1 2 10 20 20
Bebederos 12 1.2 20 288 576 576
TOTAL 5044 10088 10088

10.088
2.0176

12.1056

TOTAL m3
20% extra
TOTAL m3 Cisterna

DEMANDA DE AGUA POTABLE

Este análisis calcula la demanda de agua potable que 
requiere dentro del equipamiento dependiendo su uso diario, 
tomando en cuenta estos datos para el calculo de la cisterna 
para la necesidad de contar con una reserva de agua para 
dos días.

Para determinar el diámetro de las tuberías para 
el desalojo de agua, se determina el promedio entre los 
diferentes aparatos sanitarios que existen dentro del 
equipamiento, tomando en cuenta las unidades de descarga 
de cada uno, lo que determina el diámetro total para una 
tubería en su desfogue.

Al concluir que el total de unidades de descarga es de 
750, podemos determinar que se requiere una tubería de Ø 
200 mm con pendiente del 2%. Esta tubería puede abarcar 
de 440 a 1150 unidades de descarga. De esta manera se 
garantizara el desalojo correcto de las aguas servidas de 
todo el equipamiento.

El equipamiento tendrá una conexión hacia la red 
publica de alcantarillado en la parte Este del lote, de manera 
que este desalojo abarque el tramo mas corto posible.

En el caso de ocupar todos los equipos que requieren 
agua al mismo tiempo, existe una necesidad de 5044 lts para 
abastecer al equipamiento diariamente. Este resultado se 
multiplica por 2, ya que al ser un equipamiento de educación, 
este requiere un abastecimiento de 2 días en caso de que 
exista un déficit de agua potable en la zona, dando una 
cantidad de 10088 lts. El equipamiento se conectara a la red 
de agua potable mas cercana al lote que se encuentra en la 
parte Este del proyecto.

Con estos datos se puede determinar que se necesita 
una cisterna de 12.10m3 + 87m3 para de bomberos. De esta 
manera las dimensiones de esta serán aproximadamente:

Largo: 7m
Ancho: 7m
Alto: 3.4m

Demanda de Agua Potable Demanda de Agua PotableDesalojo de Aguas Servidas

Desalojo de Aguas Servidas

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO
DEMANDA Y DESALOJO DE AGUASDANIEL MUÑOZ
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ARQUITECTURA
TEMA:

CONTENIDO:

LÁMINA:

ESCALA:

NORTE: UBICACIÓN:TRABAJO DE TITULACIÓN
NOMBRE:

OBSERVACIONES:

Mes Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Agos. Sept. Oct. Nov. Dic.
Precipitación 

(mm) max. En 
24 h

32.7 49.6 26.2 25.7 25.1 0.2 0.1 9.7 13.1 27.4 13.2 14.8

Promedio Anual

AGUA LLUVIA (Estación Iñaquito)

49.6
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Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Agos. Sept. Oct. Nov. Dic.

M
M

/H

MESES

Agua Lluvia

Precipitación (mm) max. En 24 h

AREA DE 
CONSTRUCCION

5 Litros x m2 Total m3

17400 87000 87

CISTERNA DE BOMBEROS

Zona Tipo de red Aparatos Privacidad
Teléfono 3
Internet 1

Televisión 2
Aulas Internet 1 Abierta
Talleres Internet 1 Abierta

Teléfono 1 Abierta
Internet 1 Privada

Teléfono 3 Privada
Internet 1 Abierta

Televisión 2 Privada

Pasillos y areas 
comunes

Internet 1 Abierta

Biblioteca

DISTRIBUCIÓN DE VOZ Y DATOS

Administración Privada

Cafetería

La precipitación máxima por hora que pueda existir en 
el año en este sector, nos permitirá determina junto con el 
área del terreno, el diámetro de la tubería necesaria para la 
recolección de agua lluvia

Para implementar una Red de voz y datos, se debe 
tomar en cuenta los equipos electrónicos que existen dentro 
del proyecto, de esta manera se podrá determinar el uso de 
una red publica o privada según el tipo de actividad que se 
vaya a realizar. Por la magnitud de este equipamiento se 
implementaran varias redes de Internet Wifi, en cada uno 
de los pisos del proyecto y sus zonas, una para la parte 
administrativa, biblioteca, aulas, talleres y la red general que 
estará disponible en los pasillos y áreas comunales.

La red de televisión, sera destinada para el área 
administrativa, aulas, cafetería y locales de comercio que 
estarán de igual manera conectadas a la red de Internet. La 
red de telefonía estará presente en la zona administrativa 
principalmente y sera de uso privado.

Para conseguir el abastecimiento de redes de voz 
y datos en el proyecto se deberá emplear una conexión a 
través de la red publica de cables de fibra óptica los cuales 
son los que proporcionan mayor velocidad de transferencia 
de información que existe en el mercado actual. Esta red se 
distribuirá desde el cuarto de racks que se localizara en la 
zona administrativa, donde se podrá controlar la distribución 
de telecomunicación hacia todos los equipos.

• Se debe determinar una fuente de energía eléctrica como 
un generador, este debe estar destinado en un espacio 
amplio, ventilado de acceso vehicular y peatonal para 
abastecer al sistema de incendios interior.

• Las áreas de circulación comunal, pasillos y gradas 
deben construirse con materiales retardantes al fuego o 
tratados.

• Todos los pisos de un edificio deben comunicarse entre 
si por escaleras, hasta alcanzar la desembocadura de 
salida y deben construirse de materiales resistentes al 
fuego.

• Una cisterna para bomberos
• Rutas de evacuación sin obstáculos.
• Rociadores de acuerdo a cada área de influencia.
• Extintores en cada puso a una distancia máxima de 25m.
• Se dispondrán de muros cortafuegos para evitar la 

propagación del incendio , estos estarán construidos con 
materiales resistentes al fuego durante 180 min.

• La distancia máxima a recorrer desde el conducto de 
gradas hasta la puerta de salida al exterior, en planta de 
acceso a la edificación será de 25m.

En base al Anuario Meteorológico del inhami, se 
determina que el nivel de agua lluvia del sector es de 49.6 
mm/h anualmente. De esta manera teniendo en cuenta que 
el lote tiene 7500m2, podemos determinar según la tabla de 
dimensionamiento de tuberías horizontales de agua lluvia, 
que para una pendiente de 2% se necesitara una tubería de 
Ø 300mm. 

Tomando en cuenta que para la cisterna de bomberos 
se necesita 5lts por m2 de construcción, la cisterna de 
bomberos necesitara 87m2. Esta dimensión sera sumada 
a la cisterna general para obtener una cisterna total de 
127.03m3. 

Desalojo de Aguas Lluvias Bomberos Voz y Datos

Requerimientos según Normativa

Cisterna de Bomberos

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO
AGUA LLUVIA - BOMBEROS - VOZ Y DATOSDANIEL MUÑOZ

AVENIDA DE LOS GRANADOS Y 
CALLE COLIMES, QUITO - ECUADOR
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ARQUITECTURA
TEMA:

CONTENIDO:

LÁMINA:

ESCALA:

NORTE: UBICACIÓN:TRABAJO DE TITULACIÓN
NOMBRE:

OBSERVACIONES:

Servicio Horario Frecuencia Administración 
Zonal

Ruta 
Laureles

Pie de 
vereda

Nocturno 
19h00 - 
03h00

Martes - 
Jueves -
Sábado

Eugenio Espejo

RUTA DE RECOLECCION

kg x hab x 
día Usuarios Total x 2 días

0.25 1200 300 600

Generación de Residuos

5,20

3
,4
0

Figura 6. Recorrido recolección de basura

Figura 5. Dimensiones basureros

Figura 4. Basurero 770lts

Figura 7. Cuarto de basura

En el equipamiento de implementara un sistema de 
recolección de basura mediante contenedores de reciclaje 
de plástico, papel, aluminio y vidrio. Todos estos serán 
acumulados dentro de un cuarto de desechos en el subsuelo 
que permitirá contener la basura por dos días hasta que sea 
recogido por el sistema de recolección de basura de la red 
publica en los horarios respectivos.

La cocina tendrá sus propios contenedores para la 
separación de productos orgánicos e inorgánicos al igual que 
su propio ingreso vehicula para la recolección por parte de el 
sistema de recolección de basura de la red publica.

Para calcular el promedio de desechos generados en 
un equipamiento de educación, se toman los datos según 
EMASEO. Estos nos muestran que para este proyecto se 
generan 0.25 kg x hab x dia. Con este dato se calcula que 
por día se generara aproximadamente 300kg de desechos 
sólidos.

Para poder contener la basura acumulada de dos 
días se utilizara 2 contenedores de 770 lts, que tienen 
una capacidad de 360kgs. Las medidas de estos son 
aproximadamente, alto 1365 mm x base 1373 x 780 mm.

Estos basureros estarán en un cuarto de basura el 
cual se ubicara en el subsuelo, alejado de los usuarios por 
la emanación de malos olores. Este espacio tendrá una 
dimensiones de 3.4m x 5.2m y estará hecho de paredes 
de bloque. Contará con una puerta que se mantendrá 
cerrada durante todo el día, abriéndola unicamente cuando 
se requiera, de manera que evite el escape de los malos 
olores. De igual manera este lugar presentará un sistema de 
ventilación a base de extractores de olores para reducir en 
un 75% los aromas de el lugar.

Residuos y recolección de basura Mapa recorrido para recolección de basura

Cuarto de basura

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO
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ARQUITECTURA
TEMA:

CONTENIDO:

LÁMINA:

ESCALA:

NORTE: UBICACIÓN:TRABAJO DE TITULACIÓN
NOMBRE:

OBSERVACIONES:

TD

ME

TDS

SISTEMA ELÉCTRICO

NIVEL -1

NIVEL 0

NIVEL +2

NIVEL +1
Leyenda

Transformador
trifasico en cabina

Tablero de distribución 
principal

Tablero de distribución 
secundario

Medidor

Ducto eléctrico

Recorrido horizontal

Caja de Protección

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO
SISTEMA ELÉCTRICODANIEL MUÑOZ
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ARQUITECTURA
TEMA:

CONTENIDO:

LÁMINA:

ESCALA:

NORTE: UBICACIÓN:TRABAJO DE TITULACIÓN
NOMBRE:

OBSERVACIONES:

SISTEMA ELÉCTRICO

NIVEL SUBSUELO

DIAGRAMA DE PROVISIÓN DE ENERGÍA

AXONOMETRIA

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO
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ARQUITECTURA
TEMA:

CONTENIDO:

LÁMINA:

ESCALA:

NORTE: UBICACIÓN:TRABAJO DE TITULACIÓN
NOMBRE:

OBSERVACIONES:

M

C

SISTEMA DE AGUA POTABLE

NIVEL -1

NIVEL 0

NIVEL +2

NIVEL +1
Leyenda

Red Publica de 
Agua Potable

Medidor

Cisterna para 
reserva y 
bomberos

Bombas

Tubería

Llave de control

Ducto de agua

Contador

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO
SISTEMA DE AGUA POTABLEDANIEL MUÑOZ

AVENIDA DE LOS GRANADOS Y 
CALLE COLIMES, QUITO - ECUADOR

TEC-07



ARQUITECTURA
TEMA:

CONTENIDO:

LÁMINA:

ESCALA:

NORTE: UBICACIÓN:TRABAJO DE TITULACIÓN
NOMBRE:

OBSERVACIONES:

SISTEMA DE AGUA POTABLE

NIVEL SUBSUELO AXONOMETRIA

DIAGRAMA DE PROVISIÓN DE AGUA

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO
SISTEMA DE AGUA POTABLEDANIEL MUÑOZ

AVENIDA DE LOS GRANADOS Y 
CALLE COLIMES, QUITO - ECUADOR

TEC-08



ARQUITECTURA
TEMA:

CONTENIDO:

LÁMINA:

ESCALA:

NORTE: UBICACIÓN:TRABAJO DE TITULACIÓN
NOMBRE:

OBSERVACIONES:

A

SISTEMA DE AGUAS SERVIDAS Y AGUA LLUVIA

NIVEL -1

NIVEL 0

NIVEL +2

NIVEL +1
Leyenda

Ducto de aguas 
servidas

Alcantarilla

Caja de revisión

Canaleta

Tuberia de 
desalojo de aguas 
lluvias

Tuberia de 
desalojo de aguas 
servidas

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO
SISTEMA DE DESALOJO DE AGUASDANIEL MUÑOZ

AVENIDA DE LOS GRANADOS Y 
CALLE COLIMES, QUITO - ECUADOR

TEC-09



ARQUITECTURA
TEMA:

CONTENIDO:

LÁMINA:

ESCALA:

NORTE: UBICACIÓN:TRABAJO DE TITULACIÓN
NOMBRE:

OBSERVACIONES:

SISTEMA DE AGUS SERVIDAS

AXONOMETRIA

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO
SISTEMA DE DESALOJO DE AGUASDANIEL MUÑOZ

AVENIDA DE LOS GRANADOS Y 
CALLE COLIMES, QUITO - ECUADOR

TEC-10



ARQUITECTURA
TEMA:

CONTENIDO:

LÁMINA:

ESCALA:

NORTE: UBICACIÓN:TRABAJO DE TITULACIÓN
NOMBRE:

OBSERVACIONES:

SISTEMA DE GESTIÓN DE DESECHOS

NIVEL -1

NIVEL 0

NIVEL +2

NIVEL +1
Leyenda

Cuarto de Basura

Basurero Papel

Basurero Plástico

Basurero Orgánico

Basurero 
Inorgánico

Recorrido 
Horizontal

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO
SISTEMA DE GESTIÓN DE DESECHOSDANIEL MUÑOZ

AVENIDA DE LOS GRANADOS Y 
CALLE COLIMES, QUITO - ECUADOR

TEC-11



ARQUITECTURA
TEMA:

CONTENIDO:

LÁMINA:

ESCALA:

NORTE: UBICACIÓN:TRABAJO DE TITULACIÓN
NOMBRE:

OBSERVACIONES:

5,20

3
,4
0

SISTEMA DE GESTIÓN DE DESECHOS

NIVEL SUBSUELO

CUARTO DE BASURA

AXONOMETRIA

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO
SISTEMA DE GESTIÓN DE DESECHOSDANIEL MUÑOZ

AVENIDA DE LOS GRANADOS Y 
CALLE COLIMES, QUITO - ECUADOR

TEC-12



ARQUITECTURA
TEMA:

CONTENIDO:

LÁMINA:

ESCALA:

NORTE: UBICACIÓN:TRABAJO DE TITULACIÓN
NOMBRE:

OBSERVACIONES:

SISTEMA DE BOMBEROS

NIVEL -1

NIVEL 0

NIVEL +2

NIVEL +1
Leyenda

Toma Siamesa

Ruta de 
Evacuación

Extintor / Gabinete

Tubería 
Aspersores

Ducto

Zona Segura

Salida

Escalera

Generador

Cisterna

Bomba

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO
SISTEMA DE BOMBEROSDANIEL MUÑOZ

AVENIDA DE LOS GRANADOS Y 
CALLE COLIMES, QUITO - ECUADOR

TEC-13



ARQUITECTURA
TEMA:

CONTENIDO:

LÁMINA:

ESCALA:

NORTE: UBICACIÓN:TRABAJO DE TITULACIÓN
NOMBRE:

OBSERVACIONES:

7.00

3.40

Sistema Cisterna

Sistema Bomberos

SISTEMA DE BOMBEROS

NIVEL SUBSUELO

CISTERNA

AXONOMETRIA

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO
SISTEMA DE BOMBEROSDANIEL MUÑOZ

AVENIDA DE LOS GRANADOS Y 
CALLE COLIMES, QUITO - ECUADOR

TEC-14



ARQUITECTURA
TEMA:

CONTENIDO:

LÁMINA:

ESCALA:

NORTE: UBICACIÓN:TRABAJO DE TITULACIÓN
NOMBRE:

OBSERVACIONES:

ME

R

SISTEMA DE VOZ Y DATOS

NIVEL -1

NIVEL 0

NIVEL +2

NIVEL +1
Leyenda
Red Publica de 
Conexión

Router

Cuarto de Racks

Ducto eléctrico

Recorrido 
horizontal

Recorrido aéreo

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO
SISTEMA DE VOZ Y DATOSDANIEL MUÑOZ

AVENIDA DE LOS GRANADOS Y 
CALLE COLIMES, QUITO - ECUADOR

TEC-15



ARQUITECTURA
TEMA:

CONTENIDO:

LÁMINA:

ESCALA:

NORTE: UBICACIÓN:TRABAJO DE TITULACIÓN
NOMBRE:

OBSERVACIONES:

SISTEMA DE VOZ Y DATOS

AXONOMETRIA

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO
SISTEMA DE VOZ Y DATOSDANIEL MUÑOZ

AVENIDA DE LOS GRANADOS Y 
CALLE COLIMES, QUITO - ECUADOR

TEC-16



ARQUITECTURA
TEMA:

CONTENIDO:

LÁMINA:

ESCALA:

NORTE: UBICACIÓN:TRABAJO DE TITULACIÓN
NOMBRE:

OBSERVACIONES:
ARQUITECTURA

TEMA:

CONTENIDO:

LÁMINA:

ESCALA:

NORTE: UBICACIÓN:TRABAJO DE TITULACIÓN
NOMBRE:

OBSERVACIONES:

TABLA DE PUERTAS

TABLA DE PUERTAS

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO

DANIEL MUÑOZ

TEC-17



ARQUITECTURA
TEMA:

CONTENIDO:

LÁMINA:

ESCALA:

NORTE: UBICACIÓN:TRABAJO DE TITULACIÓN
NOMBRE:

OBSERVACIONES:

DETALLE P2

DETALLE P1

PLANTA

PLANTA

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO
DETALLES DE PUERTASDANIEL MUÑOZ

TEC-18



ARQUITECTURA
TEMA:

CONTENIDO:

LÁMINA:

ESCALA:

NORTE: UBICACIÓN:TRABAJO DE TITULACIÓN
NOMBRE:

OBSERVACIONES:

DETALLE P3

DETALLE P4

SECCIÓN

SECCIÓN

PLANTA

PLANTA

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO
DETALLES DE PUERTASDANIEL MUÑOZ

TEC-19



ARQUITECTURA
TEMA:

CONTENIDO:

LÁMINA:

ESCALA:

NORTE: UBICACIÓN:TRABAJO DE TITULACIÓN
NOMBRE:

OBSERVACIONES:

TABLA DE VENTANAS

DETALLE VENTANA 1 Y 2
SECCIÓN

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO
CUADRO Y DETALLES DE VENTANASDANIEL MUÑOZ

TEC-20



ARQUITECTURA
TEMA:

CONTENIDO:

LÁMINA:

ESCALA:

NORTE: UBICACIÓN:TRABAJO DE TITULACIÓN
NOMBRE:

OBSERVACIONES:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

15

12

13

14 19

16

17

18

20

DETALLE DE ALBAÑILERIA 1
BORDILLO DE CUBIERTA

SECCIÓN LLAMADO 1

LLAMADO 2

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO
DETALLES DE ALBAÑILERIA 1DANIEL MUÑOZ

TEC-21



ARQUITECTURA
TEMA:

CONTENIDO:

LÁMINA:

ESCALA:

NORTE: UBICACIÓN:TRABAJO DE TITULACIÓN
NOMBRE:

OBSERVACIONES:

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

6

5

4

3

1

2

1

7

3

6

1

2

3

4

4

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

6

5

4

3

1

2

1

7

3

6

1

2

3

4

4

1

2

3

4

5

6

7

PARED TIPO DRYWALL / GYPSUM
DETALLE DE ALBAÑILERIA 2

SECCIÓN ALZADO / ARMADO DE PAREDPLANTA

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO
DETALLES DE ALBAÑILERIA 2DANIEL MUÑOZ

TEC-22



ARQUITECTURA
TEMA:

CONTENIDO:

LÁMINA:

ESCALA:

NORTE: UBICACIÓN:TRABAJO DE TITULACIÓN
NOMBRE:

OBSERVACIONES:

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0.80 0.80 0.80

0.50
0.61

0.50
0.61

0.60

0.42

0.60

0.42

DETALLE DE ESPECIAL 1
BANCA EXTERIOR CON JARDINERA

SECCIÓN

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO
DETALLES ESPECIALES 1DANIEL MUÑOZ

TEC-23



ARQUITECTURA
TEMA:

CONTENIDO:

LÁMINA:

ESCALA:

NORTE: UBICACIÓN:TRABAJO DE TITULACIÓN
NOMBRE:

OBSERVACIONES:FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO
DETALLES ESPECIALES 1DANIEL MUÑOZ

DETALLE DE ESPECIAL 1
BANCA EXTERIOR CON JARDINERA

AXONOMETRIA PLANTA

TEC-24



ARQUITECTURA
TEMA:

CONTENIDO:

LÁMINA:

ESCALA:

NORTE: UBICACIÓN:TRABAJO DE TITULACIÓN
NOMBRE:

OBSERVACIONES:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2

3

4

5

6

7

8

9
10

11

12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2

3

4

5

6

7

8

9
10

11

12
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2

3

4

5

6

7

8

9
10

11

12

0.20

0.20

0.20

0.20

0.500.85 0.85

DETALLE ESPECIAL 2
PERGOLA EXTERIOR DE MADERA

SECCIÓN

AXONOMETRIA

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO
DETALLES ESPECIALES 2DANIEL MUÑOZ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2

3

4

5

6

7

8

9
10

11

12

0.20

0.20

0.20

0.20

0.500.85 0.85

TEC-25



ARQUITECTURA
TEMA:

CONTENIDO:

LÁMINA:

ESCALA:

NORTE: UBICACIÓN:TRABAJO DE TITULACIÓN
NOMBRE:

OBSERVACIONES:

DETALLE DE ACABADOS 
PASAMANOS DE ACERO Y VIDRIO

SECCIÓN

PLANTA

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO
DETALLES DE ACABADOSDANIEL MUÑOZ

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1.01

0.86

0.15

0.11

1.88

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

TEC-26



ARQUITECTURA
TEMA:

CONTENIDO:

LÁMINA:

ESCALA:

NORTE: UBICACIÓN:TRABAJO DE TITULACIÓN
NOMBRE:

OBSERVACIONES:

DETALLE DE INSTALACIONES SANITARIAS
DESALOJO DE AGUAS

PLANTA

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO
DETALLES DE INSTALACIONES 1DANIEL MUÑOZ

MONTA
CARGAS

ACENSOR ACENSOR

N+ 6.08

TEC-27



ARQUITECTURA
TEMA:

CONTENIDO:

LÁMINA:

ESCALA:

NORTE: UBICACIÓN:TRABAJO DE TITULACIÓN
NOMBRE:

OBSERVACIONES:

DETALLE DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS
SISTEMA DE ILUMINACIÓN

PLANTA

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO
DETALLES DE INSTALACIONES 2DANIEL MUÑOZ

7

6

8

1
0
,0

0
1
0
,0

0
1
0
,0

0

12345

GIFT SHOP
BODEGA

GUARDIANIA
RECEPCION

SALA DE
PROFESORES

SALA DE
REUNIONES

SALA DE
REUNIONES

PARQUEADERO
BICICLETAS

SALA DE
AUDIOVISUALES

LUMINARIA POTENCIA (W) CANTIDAD TOTAL VOLTAJE (V) TIPO DE CABLE # DE CABLES BREAKER DIAMETRO TUBERIA
LED TIPO 1 9 34 306 110 14 2 16 1/2 pulgada
LED TIPO 2 15 4 60 110 14 2 16 1/2 pulgada

TEC-28



ARQUITECTURA
TEMA:

CONTENIDO:

LÁMINA:

ESCALA:

NORTE: UBICACIÓN:TRABAJO DE TITULACIÓN
NOMBRE:

OBSERVACIONES:

DETALLE DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS
SISTEMA DE TOMACORRIENTES

PLANTA

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO
DETALLES DE INSTALACIONES 3DANIEL MUÑOZ

7

6

8

1
0

,0
0

1
0
,0

0
1

0
,0

0

12345

GIFT SHOP
BODEGA

GUARDIANIA
RECEPCION

SALA DE
PROFESORES

SALA DE
REUNIONES

SALA DE
REUNIONES

PARQUEADERO
BICICLETAS

SALA DE
AUDIOVISUALES

TOMACORRIENTE POTENCIA (W) CANTIDAD TOTAL VOLTAJE (V) TIPO DE CABLE # DE CABLES BREAKER DIAMETRO TUBERIA
PC 500 20 10000 110 12 2 + TIERRA 20 1/2 pulgada
Tv 200 3 600 110 12 2 + TIERRA 20 1/2 pulgada

Impresora/copiad
ora

200 4 800 110 12 2 + TIERRA 20 1/2 pulgada

Escaner 200 4 800 110 12 2 + TIERRA 20 1/2 pulgada
Triturador de 

papel
150 2 300 110 12 2 + TIERRA 20 1/2 pulgada

Modem 7 4 28 110 12 2 + TIERRA 20 1/2 pulgada
Telefonos 6 18 108 110 12 2 + TIERRA 20 1/2 pulgada

TEC-29



ARQUITECTURA
TEMA:

CONTENIDO:

LÁMINA:

ESCALA:

NORTE: UBICACIÓN:TRABAJO DE TITULACIÓN
NOMBRE:

OBSERVACIONES:
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ARQUITECTURA
TEMA:

CONTENIDO:

LÁMINA:

ESCALA:

NORTE: UBICACIÓN:TRABAJO DE TITULACIÓN
NOMBRE:

OBSERVACIONES:

A través del Master Plan propuesto por el Taller de 
Integración II AR086 2019-2 se propone la creación de una 
ciudadela universitaria donde se priorice la movilidad de los 
peatones creando espacio público de calidad y una red de 
equipamientos destinados para abastecer las necesidades 
de los usuarios que yacen en el sector. 

El proyecto arquitectónico desarrollado es una 
Facultad de Arquitectura y diseño. Esta alberga las carreras de 
Arquitectura, Arquitectura Interior y Diseño Gráfico teniendo  
una capacidad de 1500 personas. Este equipamiento tiene 
4 pisos y 3 subsuelos, comunicados entre si con un sistema 
principal de escaleras al igual que ductos de ascensores y 
montacargas.

En el diseño estructural de la Facultad de Arquitectura 
y diseño se utilizan como material principal el acero que es 
el material con mas resistencia a la tracción debido a su 
gran ductilidad y resistencia. Se utilizan columnas de acero 
cuadradas de 70x70 y vigas de acero tipo I con peralte de 
65cm. Se tiene de igual manera una pérgola exterior de 
madera que consiste en vigas y columnas de madera de 
20x20.

El sistema estructural del proyecto es un mecanismo 
de pórticos las cuales resisten de manera adecuada a las 
cargas y a los sismos ya que su composición es simétrica. 
Como sistemas de cargas verticales y horizontales el proyecto 
cuenta con:

• Sistema de vigas de acero estándar tipo I W24 X 76
• Viguetas tipo I estándar W24 X 55
• Columnas de acero rellenas de hormigón

• Cadenas de amarre

• Zapatas corridas

• Zapatas aislada

• Muros anclados de contención

• Losa tipo deck de 15cm

Descripción del Proyecto Arquitectónico

Materiales Estructurales

Sistemas Estructurales

Memoria de Calculo

(Building and Construction Authority, 2015)

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO EST-01
AVENIDA DE LOS GRANADOS Y 
CALLE COLIMES, QUITO - ECUADORMEMORIA DE CALCULODANIEL MUÑOZ



ARQUITECTURA
TEMA:

CONTENIDO:

LÁMINA:

ESCALA:

NORTE: UBICACIÓN:TRABAJO DE TITULACIÓN
NOMBRE:

OBSERVACIONES:

Viga 
PRINCIPAL ln h Aprox

10.00 0.63 0.65

CALCULO DE VIGAS

Estructura 
Acero 50

Acabados 50
Losa 200

Mampostería 180
Total 480

Carga Muerta (kg/m2)
Cubierta 

Plana 100

Aulas 203.9

Corredores 489.5
Educacion 489.5

Carga Viva (kg/m2)

Entrepiso Cubierta
Carga última, 

qu
1359.20 736.00

Lado 1 60
e 2.9 696

Hormigon 
equivalenteArea de Columna en diseño cm2 Total

326.041 1022

C
Ag cm2 1011.80

Pu C
Piso 1x6 815520.00
Cubierta 73600.00

Total 889120.00

At Columna 
Area 

tributaria 100.00

At Plinto 7 pisos Plinto 6 pisos Plinto 5 
pisos

Area tributaria 100.00 100.00 100.00

Ps P1 P2 P3

Piso 1 * 6 704040 586700.00 232000.00

Cubierta 58000.00 58000.00 58000.00

Total 762040.00 644700.00 290000.00

P1 P2 P3
Ap 304816.00 257880.00 116000.00

P1 P2 P3
cm 552.10 507.82 340.59

Aprox cm 600 550 350

Tras el calculo de pre dimensionamiento estructural, 
se selecciono para colocar en cuanto a vigas de acero, vigas 
tipo I estándar W24X76 para vigas principales y W24X55 para 
secundarias. De esta manera se cumple con las medidas y 
resistencias necesitadas 

Para las columnas de utilizaron columnas de acero 
rellenas de hormigón de 60x60 utilizando acero de espesor 
de 2.9mm.

Finalmente los plintos utilizados se determinaron de 
acuerdo al numero de pisos, por lo que los utilizados son de 
6x6, 5.5x5.5 y 5x5. 

 

Como precaución se tomo la separación de la 
estructura principal del proyecto con el muro de contención 
anclado que se localiza en al perímetro de los subsuelos de 
la edificación. Fue imprescindible tener una separación de 
10cm para que la estructura principal pueda reaccionar de 
manera adecuada en caso de sismos.

Dimensionamiento de Elementos Verticales

Selección Final de Elementos Verticales

Precauciones Adicionales

Uniones Especiales

Vigas

Plintos

Columnas

Cargas

Unión Columna con Zapata

(Building and Construction Authority, 2015)

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO
AVENIDA DE LOS GRANADOS Y 
CALLE COLIMES, QUITO - ECUADORMEMORIA DE CALCULODANIEL MUÑOZ
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ARQUITECTURA
TEMA:

CONTENIDO:

LÁMINA:

ESCALA:

NORTE: UBICACIÓN:TRABAJO DE TITULACIÓN
NOMBRE:

OBSERVACIONES:
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Φ 10 18 22
W (Kg/m) 0.617 1.998 2.984

L (M) 388.8 2129.76 22956.18
TOTAL 239.9 4255.3 68501.2

RESUMEN DE MATERIALES (PLINTOS)

W (Kg/m)
L (M)

TOTAL

8.635
1774.56
15323.3

RESUMEN DE MATERIALES (COLUMNAS)

Φ
W (Kg/m)

L (M)
TOTAL

72939.3
88110.7

RESUMEN DE MATERIALES (MUROS)
14

1.208

Acero total x m2 AREA TOTAL ACERO 
TOTAL

14 29856.76 417994.6

MALLA ELECTROSOLDADA EN LOSA

Φ 10 14
W (Kg/m) 0.617 1.208

L (M) 1103.34 444.0
TOTAL 680.76078 536.352

RESUMEN DE MATERIALES (CADENAS)

Φ 10 14 18 22

W (Kg/m) 0.617 1.208 1.998 2.984

L (M) 1103.34 73383.3 2129.76 22956.18

TOTAL 680.8 88647.1 4255.3 68501.2

RESUMEN TOTAL DE MATERIALES

Peso Acero V Hormigon Kg x m2
162084.3 3728.81 43.47

PESO TOTAL ACERO REFUERZO

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO
ACERO DE MALLA ELECTRO 
SOLDADA NO CUENTA EN RESUMEN 
TOTAL DE MATERIALES

AVENIDA DE LOS GRANADOS Y 
CALLE COLIMES, QUITO - ECUADORPLANTA ESTRUCTURAL DE CIMENTACIÓNDANIEL MUÑOZ
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ARQUITECTURA
TEMA:

CONTENIDO:

LÁMINA:

ESCALA:

NORTE: UBICACIÓN:TRABAJO DE TITULACIÓN
NOMBRE:

OBSERVACIONES:

BA C ED F HG
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18%

18%

Patin Peralte

0.23 0.642
Longitud Total
Peso x metro
Peso TOTAL

6023.5
113

680655.5

RESUMEN DE VIGAS

Dimensiones

VIGAS W610 x 113

Patin Peralte

0.18 0.6
Longitud Total
Peso x metro
Peso TOTAL

VIGUETAS W24 X 82

Dimensiones

RESUMEN DE VIGUETAS

16646.89
82

1365044.98

Peso Acero Area Total Kg x m2
2061023.806 29856.76 69.03

PESO TOTAL ACERO ESTRUCTURAL

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO
PLANTA ESTRUCTURAL DE VIGASDANIEL MUÑOZ

AVENIDA DE LOS GRANADOS Y 
CALLE COLIMES, QUITO - ECUADOR

EST-04



ARQUITECTURA
TEMA:

CONTENIDO:

LÁMINA:

ESCALA:

NORTE: UBICACIÓN:TRABAJO DE TITULACIÓN
NOMBRE:

OBSERVACIONES:
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8%

Patin Peralte

0.23 0.642
Longitud Total
Peso x metro
Peso TOTAL

6023.5
113

680655.5

RESUMEN DE VIGAS

Dimensiones

VIGAS W610 x 113

Patin Peralte

0.18 0.6
Longitud Total
Peso x metro
Peso TOTAL

VIGUETAS W24 X 82

Dimensiones

RESUMEN DE VIGUETAS

16646.89
82

1365044.98

Peso Acero Area Total Kg x m2
2061023.806 29856.76 69.03

PESO TOTAL ACERO ESTRUCTURAL

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO
PLANTA ESTRUCTURAL DE VIGASDANIEL MUÑOZ

AVENIDA DE LOS GRANADOS Y 
CALLE COLIMES, QUITO - ECUADOR

EST-05



ARQUITECTURA
TEMA:

CONTENIDO:

LÁMINA:

ESCALA:

NORTE: UBICACIÓN:TRABAJO DE TITULACIÓN
NOMBRE:

OBSERVACIONES:
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Patin Peralte

0.23 0.642
Longitud Total
Peso x metro
Peso TOTAL

6023.5
113

680655.5

RESUMEN DE VIGAS

Dimensiones

VIGAS W610 x 113

Patin Peralte

0.18 0.6
Longitud Total
Peso x metro
Peso TOTAL

VIGUETAS W24 X 82

Dimensiones

RESUMEN DE VIGUETAS

16646.89
82

1365044.98

Peso Acero Area Total Kg x m2
2061023.806 29856.76 69.03

PESO TOTAL ACERO ESTRUCTURAL

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO
PLANTA ESTRUCTURAL DE VIGASDANIEL MUÑOZ

AVENIDA DE LOS GRANADOS Y 
CALLE COLIMES, QUITO - ECUADOR

EST-06



ARQUITECTURA
TEMA:

CONTENIDO:

LÁMINA:

ESCALA:

NORTE: UBICACIÓN:TRABAJO DE TITULACIÓN
NOMBRE:

OBSERVACIONES:

8

4

6

5

7

3

2

1

9

BA C ED F HG

5

I

4

6

7

2

8

3

1

9

9
,7
0

1
0
,0
0

1
0
,0
0

1
0
,0
0

1
0
,0
0

1
0
,0
0

9
,7
0

10,00

1
0
,0
0

10,009,70 10,00 10,00 10,00 10,00

9
,7
0

1
0
,0
0

1
0
,0
0

9,70

1
0
,0
0

9
,7
0

1
0
,0
0

1
0
,0
0

1
0
,0
0

Patin Peralte

0.23 0.642
Longitud Total
Peso x metro
Peso TOTAL
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Patin Peralte
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Longitud Total
Peso x metro
Peso TOTAL

VIGUETAS W24 X 82

Dimensiones

RESUMEN DE VIGUETAS

16646.89
82

1365044.98

Peso Acero Area Total Kg x m2
2061023.806 29856.76 69.03

PESO TOTAL ACERO ESTRUCTURAL

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO
PLANTA ESTRUCTURAL DE VIGASDANIEL MUÑOZ

AVENIDA DE LOS GRANADOS Y 
CALLE COLIMES, QUITO - ECUADOR

EST-07



ARQUITECTURA
TEMA:

CONTENIDO:

LÁMINA:

ESCALA:

NORTE: UBICACIÓN:TRABAJO DE TITULACIÓN
NOMBRE:

OBSERVACIONES:
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Peso Acero Area Total Kg x m2
2061023.806 29856.76 69.03

PESO TOTAL ACERO ESTRUCTURAL

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO
PLANTA ESTRUCTURAL DE VIGASDANIEL MUÑOZ

AVENIDA DE LOS GRANADOS Y 
CALLE COLIMES, QUITO - ECUADOR

EST-08



ARQUITECTURA
TEMA:

CONTENIDO:
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ESCALA:

NORTE: UBICACIÓN:TRABAJO DE TITULACIÓN
NOMBRE:

OBSERVACIONES:
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PESO TOTAL ACERO ESTRUCTURAL

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO
PLANTA ESTRUCTURAL DE VIGASDANIEL MUÑOZ

AVENIDA DE LOS GRANADOS Y 
CALLE COLIMES, QUITO - ECUADOR

EST-09



ARQUITECTURA
TEMA:

CONTENIDO:

LÁMINA:

ESCALA:

NORTE: UBICACIÓN:TRABAJO DE TITULACIÓN
NOMBRE:

OBSERVACIONES:

gfgfgfgf
Detalles Estructurales

Losa tipo Deck

Vigas de Acero

Columna de acero rellena de hormigón

Cadenas de cimentación

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO
DETALLES ESTRUCTURALESDANIEL MUÑOZ

AVENIDA DE LOS GRANADOS Y 
CALLE COLIMES, QUITO - ECUADOR
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ARQUITECTURA
TEMA:

CONTENIDO:

LÁMINA:

ESCALA:

NORTE: UBICACIÓN:TRABAJO DE TITULACIÓN
NOMBRE:

OBSERVACIONES:

Plinto 1 Muro 1
Nomenclatura:

Nomenclatura:
Muro 2

Plinto 2

Plinto 3

M1
MURO

M2
MURO

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO
DETALLES ESTRUCTURALESDANIEL MUÑOZ

AVENIDA DE LOS GRANADOS Y 
CALLE COLIMES, QUITO - ECUADOR
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ARQUITECTURA
TEMA:

CONTENIDO:

LÁMINA:

ESCALA:

NORTE: UBICACIÓN:TRABAJO DE TITULACIÓN
NOMBRE:

OBSERVACIONES:

Muro 3 Muro 4

Muro 5

Nomenclatura:

M3
MURO

Nomenclatura:

M4
MURO

Nomenclatura:

M5
MURO

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO
DETALLES ESTRUCTURALESDANIEL MUÑOZ

AVENIDA DE LOS GRANADOS Y 
CALLE COLIMES, QUITO - ECUADOR
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ARQUITECTURA
TEMA:

CONTENIDO:

LÁMINA:

ESCALA:

NORTE: UBICACIÓN:TRABAJO DE TITULACIÓN
NOMBRE:

OBSERVACIONES:

0.61 0.49

0.23
0.40

0.49

0.40

0.49

0.60

0.61 0.61

1

2

3

4

5

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO
DETALLES UNION VIGA-COLUMNADANIEL MUÑOZ

AVENIDA DE LOS GRANADOS Y 
CALLE COLIMES, QUITO - ECUADOR

Detalles Unión Viga I - Columna Acero Rellena

CORTE AXONOMETRIA
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ARQUITECTURA
TEMA:

CONTENIDO:

LÁMINA:

ESCALA:

NORTE: UBICACIÓN:TRABAJO DE TITULACIÓN
NOMBRE:

OBSERVACIONES:

1

2

3

4

5

6

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO
DETALLE DE ESCALERADANIEL MUÑOZ

AVENIDA DE LOS GRANADOS Y 
CALLE COLIMES, QUITO - ECUADOR

GRADA DE ACERO
CORTE A-A
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ARQUITECTURA
TEMA:

CONTENIDO:

LÁMINA:

ESCALA:

NORTE: UBICACIÓN:TRABAJO DE TITULACIÓN
NOMBRE:

OBSERVACIONES:
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FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO
DETALLE DE ESCALERADANIEL MUÑOZ

AVENIDA DE LOS GRANADOS Y 
CALLE COLIMES, QUITO - ECUADOR

PLANTA CORTE B-B

AXONOMETRIA ZOOMS
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ASESORÍA 
DE MEDIO AMBIENTE



ARQUITECTURA
TEMA:

CONTENIDO:

LÁMINA:

ESCALA:

NORTE: UBICACIÓN:TRABAJO DE TITULACIÓN
NOMBRE:

OBSERVACIONES:

Mes Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Agos. Sept. Oct. Nov. Dic.
MIN 5.8 6.3 6.85 6.76 6.26 4.53 4.34 4.35 3.19 6.2 7.2 4.43
MAX 18 18.06 17.22 16.66 15.8 16.11 16.21 16.63 18.14 18.68 18.46 18.2

TEMPERATURA (C°)

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18
20

Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Agos. Sept. Oct. Nov. Dic.

TEMPERATURA
MIN MAX

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

90.0%

100.0%

Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Agos. Sept. Oct. Nov. Dic.

HU MEDAD RELATIVA (%)
MIN MAX

Mes Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Agos. Sept. Oct. Nov. Dic.
MIN 81.8% 83.8% 84.5% 82.3% 85.3% 84.3% 78.9% 80.2% 71.5% 77.2% 83.7% 75.8%
MAX 91.1% 84.9% 91.8% 92.0% 90.3% 88.5% 90.2% 87.2% 88.3% 87.3% 89.2% 91.1%

HUMEDAD RELATIVA (%)

El terreno donde se desarrollará la Facultad de 
Arquitectura y diseño se encuentra posicionado dentro del 
barrio de estudio en el centro de todos los equipamientos 
propuestos. Exactamente entre la Av. Granados y extensión 
propuesta de la calle De Los Colimes, frente a la actual sede 
de la Udla Granados.

La topografía del terreno tiene curvas de nivel las 
cuales descienden en sentido Este-Oeste. Dentro del lote se 
forma un desnivel de 2m dando una pendiente del 2.8%. 

En esta zona el tipo de suelo que predomina es de 
carácter arcilloso. Esta clase de suelo suele hincharse cuando 
se exponen a la humedad y se contrae cuando esta disminuye. 
Esto presenta un problema para las cimentaciones ya que el 
suelo buscara separarse de la estructura al expandirse.

El lote tiene una pendiente del 2.8% hacia la Av. 6 de 
Diciembre, el cual es óptimo para el confort del peatón ya 
que la pendiente al momento de transitar se imprescindible. 
Debido a que todo el lote es permeable (césped), se deberá 
implementar un tratamiento de pisos impermeables para 
poder aprovechar la escorrentía, tales como pavimentos, 
concreto, etc.

Análisis del Sitio

UBICACIÓN

TOPOGRAFÍA

TIPO DE SUELO

ESCORRENTÍA

El clima del Barrio él Batán, es un clima templado 
a lo largo de todo el año. Presenta temperaturas que van 
de los 10ºC a los 27ºC, dando como promedio anual una 
temperatura de 15ºC.

En el sector, esta variable presenta un valor promedio 
de 85.05%. Por lo que se necesitara utilizar ciertas técnicas y 
materiales de construcción que ayuden con el confort.

Condiciones climáticas del Sitio

TEMPERATURA

HUMEDAD RELATIVA

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO
ANÁLISIS DE SITIODANIEL MUÑOZ
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ARQUITECTURA
TEMA:

CONTENIDO:

LÁMINA:

ESCALA:

NORTE: UBICACIÓN:TRABAJO DE TITULACIÓN
NOMBRE:

OBSERVACIONES:

El sector presenta una trama con manzanas regulares 
en su mayoría. El lote tiene una forma rectangular alargada 
a lo ancho en sentido Este-Oeste con un área de 2800m2. 
Las manzanas de todos los equipamientos vecinos son de 
la misma tipología con áreas que varían entre 1600m2 a 
2800m2.

El terreno se encuentra delimitado al Norte por la Av. 
Granados, al Sur se localizan viviendas preexistentes de 
la zona, al Este la extensión propuesta de la calle De Los 
Colimes y el Centro de Investigación de Agricultura Urbana 
(equipamiento propuesto), y al Oeste se encuentra el Centro 
Cultural (equipamiento propuesto).

En la parte frontal del terreno existe una distancia 
desde la acera hasta el lote de 15m destinados a espacio 
público. En esta se encuentran áreas verdes y un sendero 
el cual conecta con los equipamientos vecinos directamente.

El equipamiento se adapta a la escala de 
edificaciones aledañas para mantener un barrio con las 
mismas proporciones, evitando que haya un contraste 
desproporcionado con las demás construcciones

El terreno se localiza bajo un paisaje natural y urbano. Al 
Norte se puede observar la Udla Granados y los condominios 
del Batán.  Al sur edificaciones de viviendas existentes. 
Al Este y Oeste se observan dos de los equipamientos 
propuestos: Centro de Investigación de Agricultura Urbana 
(Este) y Centro Cultural (Oeste). 

MORFOLOGÍA

VISUALES

COLINDANCIAS RELACIÓN CALLE LOTE

ESCALA

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO
ANÁLISIS DE SITIODANIEL MUÑOZ
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ARQUITECTURA
TEMA:

CONTENIDO:

LÁMINA:

ESCALA:

NORTE: UBICACIÓN:TRABAJO DE TITULACIÓN
NOMBRE:

OBSERVACIONES:

Mes Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Agos. Sept. Oct. Nov. Dic.
MIN 1.2 1.26 1.44 1.59 1.36 3.22 2.59 2.88 2.01 1.85 1.27 1.85
MAX 6.13 6.72 5.49 5.16 6.02 6.03 5.46 6.51 5.99 5.01 4.79 5.36

VELOCIDAD VIENTOS a 50m (m/s)
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Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Agos. Sept. Oct. Nov. Dic.

VELOCIDAD (M/S)
MIN MAX

Mes Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Agos. Sept. Oct. Nov. Dic.
MIN 19.87 26.32 40.46 18.04 79.89 95.96 95.26 93.52 77.42 72.69 9.13 62.41
MAX 123.4 358.3 109.7 312.2 119.6 121.3 127.5 118.3 129.3 343.1 353.8 349.2

DIRECCIÓN VIENTOS  a 50 m (Grados)

Mes Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Agos. Sept. Oct. Nov. Dic. Anual
Horas 191.1 91.6 144.9 130.2 120.1 194.8 202.9 196.6 185.1 140.3 139.1 175.9 1912.5

HELIOFANÍA (Horas)
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Heliofanía (hORAS)
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Suma Mensual (mm) Número de días con precipitación

Mes Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Agos. Sept. Oct. Nov. Dic.
Suma Mensual (mm) 43.0 196.4 83.1 111.0 115.4 0.3 0.1 18.2 31.8 141.7 48.0 46.6

Número de días 6 16 16 14 21 2 1 11 7 19 11 9
Promedio Anual

AGUA LLUVIA (Estación Iñaquito)

835.6

En base al Anuario Meteorológico del inhami, se 
determina que el nivel de agua lluvia del sector es de 835.6 
mm/h anualmente. Con estos datos se podrá determinar en 
que meses se puede recolectar la mayor cantidad de agua 
lluvia para dar uso en el proyecto.

La heliofanía se refiere a la duración de horas de 
sol recibidas en el lote. Esto nos ayudara a determinar la 
implementación de sistemas de captación de radiación solar 
en el proyecto. El promedio anual es de 5.24 h/dia, lo que 
nos permitiría una adecuada captación de sol que podría ser 
transformada en energía para el equipamiento.

PRECIPITACIÓN

HELIOFANIA

Velocidad

Dirección

ANÁLISIS FLOW DESIGN EN EL LOTE

ANÁLISIS DE RUIDO

ANÁLISIS DE VIENTOS

Se observa que las zonas Norte, Sur y Oeste del 
lote, tienen bajos niveles de ruido con un promedio de 
20db, al estar apartados de la calle por la presencia de una 
barrera vegetal. El lado Este del lote tiene niveles medios de 
ruido, con un rango de 55db, por la presencia de una calle 
secundaria para el ingreso de vehículos hacia el Proyecto, 
por lo que se deberá implementar estrategias para disminuir 
el ruido ya que los decibeles recomendados según la OMS 
para educación no exceden los 35db en interiores y 45db en 
exteriores.

Según la información obtenida de la (NASA), podemos 
concluir que el promedio anual de velocidad es de 3.8m/s 
donde los meses con mayor velocidad de vientos son mayo, 
junio y febrero. Esto nos permite saber como utilizar el viento 
dentro del proyecto para la ventilación natural de los espacios 
de manera que se pueda aprovechar este recurso natural.

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO
ANÁLISIS DE SITIODANIEL MUÑOZ
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ARQUITECTURA
TEMA:

CONTENIDO:

LÁMINA:

ESCALA:

NORTE: UBICACIÓN:TRABAJO DE TITULACIÓN
NOMBRE:

OBSERVACIONES:
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Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Agos. Sept. Oct. Nov. Dic.

RADIACIÓN (KW-HR/M2/DIA)
MIN MAX

Mes Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Agos. Sept. Oct. Nov. Dic.
MIN 7.99 8.06 7.85 7.77 8.16 7.75 7.15 7.49 7.34 7.57 8.2 8.05
MAX 8.57 8.79 8.68 8.52 8.65 8.53 8.32 8.47 8.53 8.59 8.78 8.78

RADIACION (KW-hr/m2/d)

ASOLAMIENTO RADIACIÓN SOLAR EN EL LOTE ANÁLISIS DE SOMBRA EN EL LOTE

El proyecto arquitectónico se alineara al lote, debido 
a que la orientación es favorable con respecto al recorrido 
solar. Durante la mañana se recibirán el sol las fachadas NE y 
SE, mientras que en la tarde recibirían luz solar las fachadas 
NO y SO. De esta manera, las 4 fachadas recibirían sol 
durante todo el día. Con esta información, podemos concluir 
que es importante la protección solar en las fachadas Este y 
Oeste ya que son las principales en las cuales el sol pegara 
directamente, por lo que aquí se deberá controlar el ingreso 
de iluminación y radiación al interior de la edificación.

El cuanto al lote, el área con mayor radiación solar se 
localiza en la zona NO, con un valor de 1420 kWh/m2. Por 
otro lado, la menor incidencia solar se identifica en la zona 
SE del lote con un valor de 1365 kWh/m2. Así observamos 
que en todo el lote la radiación es similar. Este rango de 
radiación es muy alta por lo que al plantear el proyecto se 
deberá incluir estrategias que reduzcan la radiación el las 
zonas mas afectadas.

Se determina que el lote no se ve afectado por las 
sombras de sus alrededores al estar ubicado en un espacio 
que tiene colindantes a distancias de no menores que 15m y 
con alturas no mayores a los 12m.

Unicamente se calcula que durante todo el año a las 
16:00 horas, el lote se ve influido por una pequeña área de 
sombra dentro de este producida por una de las edificaciones 
aledañas. Esta superficie de sombra es de un 3.5% del 
área total del lote, siendo un valor mínimo el cual  no tiene 
influencia alguna.

Resto del día

16:00 PM

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO
ANÁLISIS DE SITIODANIEL MUÑOZ
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ARQUITECTURA
TEMA:

CONTENIDO:

LÁMINA:

ESCALA:

NORTE: UBICACIÓN:TRABAJO DE TITULACIÓN
NOMBRE:

OBSERVACIONES:

ANÁLISIS DE SOMBRA EN EL LOTE
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FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO
ANÁLISIS DE SOMBRA EN LOTEDANIEL MUÑOZ
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ARQUITECTURA
TEMA:

CONTENIDO:

LÁMINA:

ESCALA:

NORTE: UBICACIÓN:TRABAJO DE TITULACIÓN
NOMBRE:

OBSERVACIONES:

CONDICIONES 
CLIMÁTICAS

CONTROL 
ACÚSTICO

50 - 1000 Si/ No Si / No C° # m/s Si / No Si / No dB

200 SI SI 21 8 2.5 a 3.5 SI SI 45

300 Si Si 21 5 a 7 2.5 a 3.5 SI SI 60

600 Si SI 22 10 2.5 a 3.5 SI SI 75

300 Si Si 22 5 a 7 2.5 a 3.5 SI SI 60

300 Si Si 22 5 a 7 2.5 a 3.5 SI SI 60
SALA DE 
PROFESORES

400 Si Si 22 5 a 7 2.5 a 3.5 SI SI 60

500 Si SI 22 10 5 SI SI 75

500 Si SI 22 20-30 5 a 7 SI SI 75

500 Si Si 22 8 5 a 7 Si Si 80

COCINA 750 SI SI 18 25 - 30 3.5 a 4 SI SI 65

500 Si Si 18 15 a 18 4 a 5 SI SI 60

500 No Si 20 8 4 Si NO 65

500 SI SI 18 10 a 15 1.5 a 2.5 SI SI 35

400 Si Si 20 6  a 8 2.5 a 3.5 SI NO 45

200 Si Si 21 10 a 12 1.5 a 2.5 SI SI 45

400 Si Si 20 6  a 8 1.5 a 2.5 SI NO 45

400 Si Si 20 6  a 8 1.5 a 2.5 SI SI 45

200 No SI 18 C° 5 - SI NO 65

150 Si SI 18 C° 5 - NO SI 65

ESCALERAS

CIRCULACION

AUDITORIO

ENFERMERIA

BIBLIOTECA

GIFT SHOP

LIBRERIA

ZONA DE COPIADO

TALLERES / ZONA DE 
MAQUINAS

COFFE SHOP

COMEDOR

PAPELERIA

OFICINAS 
ADMINISTRATIVAS
AULAS TIPO 
AUDITORIO

TALLERES

AULAS

AULAS DE 
COMPUTACION

PROGRAMA TIPO DE ILUMINACIÓN VENTILACIÓN

Luxes/m2 Luz natural Luz artificial Temperatura Renovación de aire por hora Escala de Beaufort Ventilación Artificial Ventilación NaturalZona Decibeles

Requerimientos Técnicos del Programa

TABLA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DEL PROYECTO

Los requerimientos climáticos del programa nos permiten identificar las necesidades de cada espacio, de esta manera podemos determinar que condiciones y estrategias debemos 
implementar en cada parte del proyecto. De igual manera esta información ayuda a determinar que recursos naturales se pueden aprovechar para conseguir los requerimientos.

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DEL PROGRAMADANIEL MUÑOZ
MED-06



ARQUITECTURA
TEMA:

CONTENIDO:

LÁMINA:

ESCALA:

NORTE: UBICACIÓN:TRABAJO DE TITULACIÓN
NOMBRE:

OBSERVACIONES:

Demanda de Recursos 

ENERGÍA

Se determino que el equipamiento necesita una 
gran cantidad de energía para su funcionamiento. Con esta 
tabla se puede observar los espacios que mayor energía 
consumen y de esta manera se puede tomar en cuenta la 
utilización de métodos alternos de energía para reducir la 
demanda energética. Se podría incorporar paneles solares 
en la cubierta debido a que existe un indice de radiación solar 
sumamente alta que esta cara superior capta anualmente. 
De esta manera si se incorpora este método de recolección 
y transformación de energía, se podría llegar a reducir la 
demanda energética del proyecto. Si bien el costo de estos 
sistemas es elevado, esta comprobado que dentro de 5  años 
se refleja el ahorro económico.

Se determinan la demanda de energía eléctrica en 
watts necesario para su funcionamiento para los diferentes 
espacios dentro del proyecto.

ESPACIO
EPARATOS 

ELECTRICOS
#

VOLTAJE 
(V)

POTENCIA 
(W)

POTENCIA 
TOTAL

USO/
dia

W/dia W/mes

Aire 
acondicionado 50 220 3800 190000 7 1330000 39900000
Alumbrado 800 110 9 7200 5 36000 1080000
Ventiladores 30 110 120 3600 10 36000 1080000
Acensores 2 220 9500 19000 10 190000 5700000
Montacargas 1 220 4000 4000 10 40000 1200000
Bomba de agua 1 220 2000 2000 10 20000 600000

SUBTOTAL 225800 0 0
PC 80 110 500 40000 10 400000 12000000
Tv 40 110 200 8000 10 80000 2400000
Impresora/copia
dora 40 110 200 8000 10

80000
2400000

Escaner 40 110 200 8000 10 80000 2400000
Triturador de 
papel 20 110 150 3000 10

30000
900000

Modem 10 110 7 70 10 700 21000
Telefonos 80 110 6 480 10 4800 144000

SUBTOTAL 67550 0 0
PC 7 110 500 3500 10 35000 1050000
Tv 7 110 200 1400 10 14000 420000
Proyector 7 110 3500 24500 10 245000 7350000

SUBTOTAL 29400 0 0
PC 10 110 500 5000 10 50000 1500000
Tv 10 110 200 2000 10 20000 600000
Proyector 10 110 3500 35000 10 350000 10500000

SUBTOTAL 42000 0 0
PC 10 110 500 5000 10 50000 1500000
Tv 10 110 200 2000 10 20000 600000
Proyector 10 110 3500 35000 10 350000 10500000

SUBTOTAL 42000 0 0
PC 60 110 500 30000 10 300000 9000000
Tv 4 110 200 800 10 8000 240000
Proyector 4 110 3500 14000 10 140000 4200000

SUBTOTAL 44800 0 0
PC 10 110 500 5000 10 50000 1500000
Impresora/copia
dora 5 110 200 1000 10

10000
300000

Escaner 5 110 200 1000 10 10000 300000
Triturador de 
papel 2 110 150 300 10

3000
90000

Modem 3 110 7 21 10 210 6300
Telefonos 1 110 6 6 10 60 1800
Corte Laser 2 110 1000 2000 10 20000 600000
Impresora 3D 4 110 500 2000 10 20000 600000

SUBTOTAL 11327 0 0

Sierra electrica 2 220 1100 2200 8
17600

528000
Soldadora 2 220 1000 2000 8 16000 480000
Sierra de banco 2 110 1800 3600 8 28800 864000
Lijadora 2 110 1100 2200 8 17600 528000
Maquinaria de 
carpinteria 2 110 1100 2200 8

17600
528000

SUBTOTAL 12200 0 0

TALLERES/ ZONA 
DE MAQUINAS

CONSUMO ENERGETICO FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO

OFICINAS 
ADMINISTRATIVAS

GENERAL

AULAS TIPO 
AUDITORIO

TALLERES

AULAS 

AULAS DE 
COMPUTACION

ZONA DE COPIADO

Horno 
Microondas 10 110 1000 10000 10

100000
3000000

Refrigeradora 10 110 200 2000 10 20000 600000
Congeladora 5 110 200 1000 10 10000 300000
Licuadora 5 110 500 2500 10 25000 750000
Lavadora de 
platos 3 110 1200 3600 10

36000
1080000

Cafeteras 10 110 1000 10000 10 100000 3000000
Maquinas 
dispernsadoras 30 110 250 7500 10

75000
2250000

Tostadora 5 110 850 4250 10 42500 1275000
SUBTOTAL 40850 0 0

Horno 
Microondas 10 110 1000 10000 10

100000
3000000

Refrigeradora 10 110 200 2000 10 20000 600000
Congeladora 5 110 200 1000 10 10000 300000
Licuadora 5 110 500 2500 10 25000 750000
Lavadora de 
platos 3 110 1200 3600 10

36000
1080000

Cafeteras 10 110 1000 10000 10 100000 3000000
Maquinas 
dispernsadoras 30 110 250 7500 10

75000
2250000

Tostadora 5 110 850 4250 10 42500 1275000
SUBTOTAL 40850 0 0

Computadora 1 110 500 500 5 2500 75000

Equipo de sonido 1 110 3000 3000 5
15000

450000
Proyector 1 110 3500 3500 5 17500 525000

SUBTOTAL 7000 0 0
PC 1 110 500 500 10 5000 150000
Tv 1 110 200 200 10 2000 60000
Impresora/copia
dora 1 110 200 200 10

2000
60000

Escaner 1 110 200 200 10 2000 60000
Triturador de 
papel 1 110 150 150 10

1500
45000

Modem 1 110 7 7 10 70 2100
Telefonos 1 110 6 6 10 60 1800

SUBTOTAL 1263 0 0
PC 20 110 500 10000 10 100000 3000000
Tv 4 110 200 800 10 8000 240000
Impresora/copia
dora 1 110 200 200 10

2000
60000

Escaner 1 110 200 200 10 2000 60000
Triturador de 
papel 1 110 150 150 10

1500
45000

Modem 1 110 7 7 10 70 2100
Telefonos 1 110 6 6 10 60 1800

SUBTOTAL 11363 0 0
PC 1 110 500 500 8 4000 120000
Tv 1 110 200 200 8 1600 48000
Impresora/copia
dora 1 110 200 200 8

1600
48000

Escaner 1 110 200 200 8 1600 48000
Triturador de 
papel 1 110 150 150 8

1200
36000

Modem 1 110 7 7 8 56 1680
Telefonos 1 110 6 6 8 48 1440

SUBTOTAL 1263 0 0
PC 1 110 500 500 8 4000 120000
Impresora/copia
dora 1 110 200 200 8

1600
48000

Escaner 1 110 200 200 8 1600 48000
Triturador de 
papel 1 110 150 150 8

1200
36000

Modem 1 110 7 7 8 56 1680
Telefonos 1 110 6 6 8 48 1440

SUBTOTAL 1063 0 0

LIBRERIA

Auditorio

Enfermeria

GIFT SHOP

Biblioteca

COFFE SHOP

CAFETERIA/COMED
OR

PC 1 110 500 500 8 4000 120000
Impresora/copia
dora 1 110 200 200 8

1600
48000

Escaner 1 110 200 200 8 1600 48000
Triturador de 
papel 1 110 150 150 8

1200
36000

Modem 1 110 7 7 8 56 1680
Telefonos 1 110 6 6 8 48 1440

SUBTOTAL 1063

TOTAL (W) 579792 5125742 153772260

TOTAL W X DIA
TOTAL W X MES
TOTAL W X AÑO

PAPELERIA

5125742
153772260

1845267120

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO
DEMANDA DE RECURSOSDANIEL MUÑOZ
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ARQUITECTURA
TEMA:

CONTENIDO:

LÁMINA:

ESCALA:

NORTE: UBICACIÓN:TRABAJO DE TITULACIÓN
NOMBRE:

OBSERVACIONES:

TIPO APARATO #
UNIDAD DE 
DESCARGA

(mm) TOTAL

Lavamanos 44 2 35 88
Fregaderos 4 8 75 32
Lavavajillas 2 6 50 12
Refrigerador 5 2 35 10
Bebederos 12 1 35 12
Inodos 90 6 75 540
Urinarios 28 2 40 56

750TOTAL

DESALOJO DE AGUAS

AGUAS GRISES

AGUAS NEGRAS

0

5

10

15

20

25

0

50

100

150

200

250

Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Agos. Sept. Oct. Nov. Dic.

Dí
as

 d
e 

pr
ec

ip
ita

ci
ón

m
m

/h

Suma Mensual (mm) Número de días con precipitación

Mes Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Agos. Sept. Oct. Nov. Dic.
Suma Mensual (mm) 43.0 196.4 83.1 111.0 115.4 0.3 0.1 18.2 31.8 141.7 48.0 46.6

Número de días 6 16 16 14 21 2 1 11 7 19 11 9
Promedio Anual

AGUA LLUVIA (Estación Iñaquito)

835.6

AGUA POTABLE

Para determinar el diámetro de las tuberías para 
el desalojo de agua, se determina el promedio entre los 
diferentes aparatos sanitarios que existen dentro del 
equipamiento, tomando en cuenta las unidades de descarga 
de cada uno, lo que determina el diámetro total para una 
tubería en su desfogue.

Al concluir que el total de unidades de descarga es de 
750, podemos determinar que se requiere una tubería de Ø 
200 mm con pendiente del 2%. Esta tubería puede abarcar 
de 440 a 1150 unidades de descarga. De esta manera se 
garantizara el desalojo correcto de las aguas servidas de 
todo el equipamiento.

El equipamiento tendrá una conexión hacia la red 
publica de alcantarillado en la parte Este del lote, de manera 
que este desalojo abarque el tramo mas corto posible.

DESALOJO DE AGUAS SERVIDAS

La precipitación máxima por hora que pueda existir en 
el año en este sector, nos permitirá determina junto con el 
área del terreno, el diámetro de la tubería necesaria para la 
recolección de agua lluvia

En base al Anuario Meteorológico del inhami, se 
determina que el nivel de agua lluvia del sector es de 835.6 
mm/h anualmente. De esta manera podemos determinar 
según la tabla de dimensionamiento de tuberías horizontales 
de agua lluvia, que para una pendiente de 2% se necesitara 
una tubería de Ø 300mm. Esta tubería se usa para terrenos 
de hasta 8732.6m2.

Con esto se podrá captar el agua lluvia y desalojarlo  
en una cisterna que permita la re utilización de esta agua 
para actividades como el riego de jardines.

DESALOJO DE AGUAS LLUVIAS

Este análisis calcula la demanda de agua potable que 
se requiere dentro del equipamiento en cuanto a uso por día, 
mes y año de todos los equipos que consumen agua y que 
necesita el proyecto para abastecerse en su totalidad,.

En el caso de ocupar todos los equipos que requieren 
agua al mismo tiempo, existe una necesidad de 19150 lts 
para abastecer al equipamiento diariamente y 6434400 lts 
anuales.

Estos datos nos reflejan que existe un alto consumo 
de agua potable, mayor mente producidas por los baños. 
De esta manera se podría implementar un mecanismo de 
re-circulación de aguas grises provenientes principalmente 
de lavaderos y bebederos que nos permitan la re utilización 
de esta agua para el riego de plantas en el proyecto y sus 
alrededores.

APARATO 
COMUNES

#
# litros 
por uso

Uso x 
dia

Lts/dia Lts X mes Año

Inodos 90 6 15 8100 226800 2721600
Lavamanos 44 7.5 15 4950 138600 1663200
Urinarios 28 4 15 1680 47040 564480
Fregaderos 4 20 8 640 17920 215040
Lavavajillas 2 30 3 180 5040 60480
Bebederos 12 15 20 3600 100800 1209600
TOTAL 19150 536200 6434400

DEMANDA DE AGUA POTABLE

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO
DEMANDA DE RECURSOSDANIEL MUÑOZ
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ARQUITECTURA
TEMA:

CONTENIDO:

LÁMINA:

ESCALA:

NORTE: UBICACIÓN:TRABAJO DE TITULACIÓN
NOMBRE:

OBSERVACIONES:

Análisis Climáticos del Proyecto Implantado en el Lote

ANÁLISIS FLOW DESIGN EN EL PROYECTO

Tomando en cuenta la velocidad máxima de 6.75m/s,  
se puede observar que en el proyecto se generan unos 
remolinos en las volumetrias con menor altura, debido al 
choque de vientos que existe contra las paredes, por lo que 
se colocara un mecanismo de ventilación natural en las 
perforaciones de la volumetria.

Dado que el viento proviene en su mayor parte del 
Nor - Este, las fachadas Norte y Este propiemanete, son 
las que reciben el mayor impacto de vientos con un rango 
de velocidad de 4.5m/s a 6m/s. Por otro lado las fachadas 
opuestas (Sur y Este) reciben viendo con menor velocidades, 
con rangos aproximados de entre 2m/s a 4m/s. 

Teniendo estos datos se podra incluir estrategias para 
el aprovechamiento de vientos e incluirlas como mecanismos 
pasivos de ventilacion natural al tener rangos relativamente 
aptos para una buena renovacion de aire que ingresa al 
proyecto.

ANÁLISIS DE SOMBRA EN EL PROYECTO

Se determina que el lote no se ve afectado por las 
sombras de sus alrededores al estar ubicado en un espacio 
que tiene colindantes a distancias de no menores que 15m y 
con alturas no mayores a los 12m.

Con el proyecto implantado dentro del lote, comparando 
las sombras producidas en solsticios y equinoccios, se puede 
concluir que en el solsticio de diciembre, se produce una 
mayor cantidad de sombras en el año entero. Por otro lado 
el durante el solsticio del mes de junio, se puede observar se 
produce la menor cantidad de sombras durante todo el año. 

Solsticio Junio

Solsticio Diciembre

ANÁLISIS DE RUIDO

Dentro del proyecto se puede observar que el 
impacto del ruido es medio-bajo,a excepción de la cara de 
la volumetria que se encuentra paralelo a la calle. De esta 
manera se utilizaran mecanismo de control acústico en las 
ventanerias para controlar el ingreso del ruido al interior del 
proyecto.

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO
ANÁLISIS CLIMÁTICOS PROYECTODANIEL MUÑOZ
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ARQUITECTURA
TEMA:

CONTENIDO:

LÁMINA:

ESCALA:

NORTE: UBICACIÓN:TRABAJO DE TITULACIÓN
NOMBRE:

OBSERVACIONES:

ANÁLISIS DE SOMBRA EN EL PROYECTO

Solsticio / 21 de Junio
09
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0
Solsticio / 21 de Diciembre Equinoccios Marzo y Septiembre

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO
ANÁLISIS DE SOMBRASDANIEL MUÑOZ
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ARQUITECTURA
TEMA:

CONTENIDO:

LÁMINA:

ESCALA:

NORTE: UBICACIÓN:TRABAJO DE TITULACIÓN
NOMBRE:

OBSERVACIONES:

Radiación solar en el proyecto

Fachada Norte Fachada Este Rangos de radiación

Fachada Sur Fachada Oeste

RADIACIÓN ANUAL ACUMULADA

Las fachadas norte y sur son las que captan la menor 
radiación acumulada anualmente. Estas varían desde 311 
kWh/m2 como la mas baja, hasta 518 kWh/m2 siendo la mas 
alta. De esta manera se puede decir que estas dos fachadas 
se encuentran en el rango optimo de radiación recibida que 
va desde 150 kWh/m2 a 650 kWh/m2. Por lo que no requieren 
mayor estrategias de protección contra la radiación solar.

Por otro lado las caras norte y sur son las que captan 
la mayor radiación. La fachada Oeste tiene un rango de 
radiación que va de los 450 kWh/m2 hasta 525 kWh/m2. La 
fachada Este, es la que mayor radiación recibe durante todo 
el año. Estos valores son muy altos los cuales van desde los  
730 kWh/m2 hasta los 930 kWh/m2.

Tomando en cuenta la velocidad los rangos de 
radiación optimas vistos en la imagen anterior, se puede 
concluir que en el proyecto las fachadas norte, sur y Oeste 
se encuentran en los rangos óptimos de hasta 650 kWh/m2. 
Por lo que la protección contra el sol tendría que ser muy 
leve. Se podría implementar un sistema de control solar para 
optimizar un poco mas el interior de los espacios, pero no es 
un requisito primordial.

Por otro lado la fachada Este presenta un gran problema 
en cuanto a confort debido a que los rangos de radiación que 
esta capta son demasiado elevados. Esto seria una molestia 
ya que los espacios interiores presentarían demasiados 
problemas térmicos, al captar esta cantidad de radiación, y 
al no recibir sombra alguna de sus colindancias. Por estas 
razones se debe implementar estrategias que disminuyan 
estos rangos en los espacios interiores del proyecto que se 
localizen en esta fachada.

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO
RADIACIÓN EN FACHADASDANIEL MUÑOZ
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ARQUITECTURA
TEMA:

CONTENIDO:

LÁMINA:

ESCALA:

NORTE: UBICACIÓN:TRABAJO DE TITULACIÓN
NOMBRE:

OBSERVACIONES:

Estrategias Ambientales

Dada la ubicación del proyecto, este se encuentra en 
un sitio el cual al no tener sombras que influyan sobre este 
de las construcciones de los alrededores, cuenta con una 
excesiva cantidad de radiación solar en fachadas que de igual 
manera genera una gran cantidad de energía acumulada en 
superficies y una gran sobre iluminación

 Implementar grandes ventanas en las fachadas, 
y perforaciones en la volumetria a manera de atrios que 
permitan el ingreso de luz a los espacios donde no sea 
posible iluminarlos desde las fachadas laterales.

Utilizar las condiciones del sitio convirtiendolas en 
estrategias pasivas de diseño. De esta manera garantizar 
el ingreso de iluminación natural a todos los espacios del 
proyecto mediante ventanas y patios interiores, aprovechando 
al máximo este recurso. Así se puede reducir drásticamente 
la necesidad de iluminación artificial, generando un ahorro 
significativo en la demanda energética del equipamiento.

Garantizar el confort dentro de los espacios mediante 
tecnologías de protección que no consuman mayor energía, 
impidiendo el paso excesivo de radiación solar al interior del 
proyecto.

Implementar mecanismos de captación y producción 
de energía alternos que permitan utilizar esa gran cantidad de 
radiación acumulada que presenta el proyecto, y convertirlos 
en energía para. 

PROBLEMÁTICA

OBJETIVOS

MARCO TEÓRICO

ESTRATEGIA

EFICIENCIA ENERGÉTICA/ASOLAMIENTO Y RADIACIÓN (CONFORT TÉRMICO)

El confort térmico es una sensación neutra de la 
persona con respecto al ambiente en el que se encuentra. Se 
puede estudiar en lo arquitectónico como en lo urbanístico. 
En la arquitectura se trata de aprovechar el clima y las 
condiciones del entorno, con el fin de crear dicho confort en 
los espacios interiores. Se pueden usar elementos de diseño 
o estructura, sin la necesidad de que estos sean complejos. 
Tiene como objetivo final brindar parámetros referentes para 
así poder valorar las condiciones micro climáticas de un 
espacio. (Moyano,2012)

Al estar ubicados en la linea ecuatorial, tenemos un 
privilegio te contar todo el año con 12 horas de luz natural. 
De esta manera en el proyecto, al no tener edificaciones 
aledañas que puedan interferir con sombras o bloqueos, el 
proyecto cuenta con la iluminación natural adecuada en todos 
los espacios, lo cual sirve para mitigar el uso de iluminación 
artificial de 7am a 4pm. Considerando que la facultad tiene un 
horario de funcionamiento de 7am a 9pm, se puede disminuir 
el uso de iluminación artificial en un porcentaje considerable 
del 80%. De esta manera el diseño arquitectónico tendría 
una función primordial para conseguir el ingreso optimo de 
luz natural a los espacios.

Iluminación Natural (Estrategia Pasiva) Ubicación de Estrategias en el Proyecto

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO
DANIEL MUÑOZ
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ARQUITECTURA
TEMA:

CONTENIDO:

LÁMINA:

ESCALA:

NORTE: UBICACIÓN:TRABAJO DE TITULACIÓN
NOMBRE:

OBSERVACIONES:

MARCO TEÓRICO

MARCO TEÓRICO

Control de térmico en el interior (radiación)

Energías Alternas

“Doble vidrio hermético con cámara de aire. Es un 
panel compuesto por dos o más hojas de vidrio, separadas 
entre sí por un espacio de aire deshidratado. La cámara de 
aire reduce la transferencia de calor entre interior y exterior. 
De esta manera se pierde un 60% de Watts de radiación 
que ingresan al interior, y si se utiliza vidrios low e de baja 
emisividad, se puede reducir hasta un 90%.” (Franco,2019)

Los rayos solares entregan energía clórica y energía 
luminosa. En zonas de sol excesivo buscamos evitar el 
sobrecalentamiento de los interiores, permitiendo el paso de 
energía luminosa pero evitando el paso de calor. Para esto 
debemos estudiar la selectividad de los vidrios, eligiendo un 
vidrio que filtre y ‘seleccione’ los porcentajes específicos de 
luz y calor que se transmitirán al espacio interior. Mientras 
más selectivo sea un vidrio, dejará pasar una mayor cantidad 
de luz natural limpia y una menor cantidad de calor. Es tres 
veces más caro enfriar que calentar, por lo que el nivel de 
protección solar del vidrio es un factor imprescindible a ser 
evaluado. (Franco,2019) Se incorporaran vidrios cámara en todas las fachadas, 

de manera que se pueda reducir la cantidad de radiación que 
entra al proyecto por las ventanas. De igual manera estos 
vidrios contaran con características optimas como factor u 
bajo, transmición lumínica baja y una lamina que ayudara a 
repeler la radiación captada y los espacios internos tengan 
un mayor filtro solar y de radiación.

ESTRATEGIA EN EL PROYECTO

https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/914449/como-especificar-un-buen-vi-
drio-en-un-proyecto-de-arquitectura

https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/914449/como-especificar-un-buen-vi-
drio-en-un-proyecto-de-arquitectura

Reducir la demanda energética reduce el tamaño de 
los sistemas de generación de energía en el sitio, permitiendo 
tener un porcentaje menor de consumo que sea significante.

Los paneles fotovoltaicos, son un sistema que produce 
electricidad a partir de la transformación de radiación solar 
en energía. Una célula de PV (photo volteo) genera corriente 
directa que puede ser almacenada en una batería para 
su uso directo. Este tipo de sistemas generan electricidad 
unicamente durante horas del día. (Kwok & Grondzik, 2017)

Colocar paneles solares fotovoltaicos mono cristalinos 
con la mayor eficiencia energética que existe en el mercado. 
Estos estarán ubicados en la cubierta del equipamiento 
ya que es la fachada que mas radiación capta al día. Esta 
energía después de ser captada, procesada y transformada, 
sera destinada a la iluminación global interior y exterior del 
proyecto 

ESTRATEGIA

http://www.cenitsolar.com/fotovoltaica_esquema.php

Ubicación de Estrategias en el Proyecto

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO
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ARQUITECTURA
TEMA:

CONTENIDO:

LÁMINA:

ESCALA:

NORTE: UBICACIÓN:TRABAJO DE TITULACIÓN
NOMBRE:

OBSERVACIONES:

Estrategias Ambientales

MANEJO Y USO DE AGUA

Al ser un equipamiento de educacional, la Facultad de 
Arquitectura y Diseño esta destinada a una gran cantidad de 
usuarios por día (1000). Sin dudas, los servicios higiénicos 
son los espacios mas utilizados en este tipo de edificaciones 
ya que los ocupantes pasan mucho tiempo dentro de estos 
establecimientos. Por esta razón es que se requiere una gran 
cantidad de agua al día que se reparte entre el uso de baños 
y cocinas. 

Reducir la demanda de agua potable en el proyecto 
reutilizando equipos de bajo consumo de agua que permitirán 
el ahorro. Igualmente reutilizar las aguas grises las cuales 
serán previamente tratadas y potabilizadas, destinándolas a 
diferentes actividades como el riego de jardines e inodoros. 

PROBLEMÁTICA

OBJETIVOS

Se creara un sistema de recolección de agua lluvia 
y aguas grises dentro del proyecto, implementando una 
cisterna de almacenamiento que será destinada para el 
riego de jardines. Esta agua pasara por una planta de 
tratamiento de aguas residuales que no utiliza electricidad, 
para potabilizarla y posteriormente re destinarlos hacia los 
inodoros y jardines de tal manera que se re-utilice esta agua.

Se implementara aparatos de bajo consumo que 
se encuentran en el mercado actual, como inodoros que 
consumen 1 lt de agua, accesorios de grifería que permiten 
un ahorro del 40% y urinarios que no requieren agua. 

La reutilización de agua consiste en el uso de un 
volumen de agua mas de una vez en el mismo edificio. Dos 
de los sistemas de reciclaje de agua mas famosos son el 
de aguas grises y el de agua lluvia.  Las aguas grises es el 
agua descargada de lavamanos, duchas, lavadoras, etc que 
no incluyen desechos de comida o sólidos de ningún tipo. 
Esta agua puede ser reutilizada para los inodoros y urinarios, 
reduciendo de manera significativa la demanda de agua de 
estos elementos. Por otro lado la recolección de agua lluvia 
ayuda a disminuir el colapso del alcantarillado y de igual 
manera al ser captada esta puede ser filtrada y reutilizada 
como agua potable. (Kwok & Grondzik, 2017)

La reducción del uso de agua requiere la 
implementación de estrategias tanto a escala del edificio 
como del sitio. Para generar un ahorro considerable de agua 
dentro del edificio se puede considerar varios sistemas como 
inodoros ahorradores de agua y de doble descarga, inodoros 
de compost, urinarios sin agua y controles automáticos de 
ahorro en lavabos. De igual manera a escala del sitio, se 
puede reutilizar las aguas grises y captar el agua lluvia.(Kwok 
& Grondzik, 2017)

ESTRATEGIAS

• Aparatos ahorradores de agua

• Tratamiento de aguas grises

MARCO TEÓRICO

APARATO 
COMUNES

#
# litros 
por uso

Uso x 
dia

Lts/dia Lts X mes Año

Inodos 90 6 15 8100 226800 2721600
Lavamanos 44 7.5 15 4950 138600 1663200
Urinarios 28 4 15 1680 47040 564480
Fregaderos 4 20 8 640 17920 215040
Lavavajillas 2 30 3 180 5040 60480
Bebederos 12 15 20 3600 100800 1209600
TOTAL 19150 536200 6434400

DEMANDA DE AGUA POTABLE

APARATO 
COMUNES

#
# litros 
por uso

Uso x 
dia

Lts/dia Lts X mes Año

Inodos 90 6 15 8100 226800 2721600
Lavamanos 44 7.5 15 4950 138600 1663200
Urinarios 28 4 15 1680 47040 564480
Fregaderos 4 20 8 640 17920 215040
Lavavajillas 2 30 3 180 5040 60480
Bebederos 12 15 20 3600 100800 1209600
TOTAL 19150 536200 6434400

DEMANDA DE AGUA POTABLE

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO
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ARQUITECTURA
TEMA:

CONTENIDO:

LÁMINA:

ESCALA:

NORTE: UBICACIÓN:TRABAJO DE TITULACIÓN
NOMBRE:

OBSERVACIONES:

Estrategias Ambientales

VENTILACIÓN NATURAL / RENOVACIÓN DE AIRE (CONFORT TÉRMICO)

Garantizar la ventilación natural dentro de los espacios  
del programa arquitectónico permitiendo así una renovación 
constante de aire. 

“La manera mas efectiva de reducir el uso de 
enfriamiento mecánico es eliminar la necesidad de este 
mediante diseño climático.” (Kwok & Grondzik, 2017)

La ventilación de chimenea es una estrategia pasiva 
de enfriamiento y flujo de aire. Esta sistema natural de 
ventilación crea su propia corriente donde el aire caliente es 
evacuado por el punto mas alto, y el aire mas frió proviene de 
los puntos mas bajos. Este tipo de ventilación funciona solo 
si la temperatura del aire exterior es mas fría que la interior. 
De manera que para funcionar el aire interior debe tener una 
variación de 1.7 grados. Mientras mas sea la diferencia de 
temperatura mejor funciona este método de ventilación. 

Ya que este tipo de ventilación natural crea su propia 
corriente de aire, este no se ve afectado por la orientación 
del edificio.

Una manera para mejorar este tipo de ventilación es 
incrementar la altura de la chimenea ya que mientras mas 
alto mas es la diferencia de temperatura, por lo que el aire 
se enfriara de mejor manera. Los atrios pueden funcionar de 
igual manera como chimeneas si tienen una apertura en la 
parte superior para permitir que el aire salga. De igual manera 
estos deben tener un flujo de aire en la parte baja permitiendo 
así la creación de una corriente. (Kwok & Grondzik, 2017)

 1. Primeramente se colocaran ventanas proyectables 
las cuales tendrán aereadores en la perfileria que permitirán el 
flujo constante de aire al interior aun si estas están cerradas. 

2. Las paredes opuestas a las ventanas, conteneran 
aereadores de pared de manera que el aire que ingresa 
pueda fluir en dirección opuesta hacia los pasillos, generando 
una ventilación cruzada constante.

3. El proyecto tendrá varios atrios estilo chimenea 
entre los pasillos que garantizaran el flujo de aire caliente 
proveniente de los aereadores de pared, hacia el exterior del 
proyecto. 

De esta manera el aire que ingresa por las fachadas 
sera expulsado por la parte superior del proyecto, como 
muestra el diagrama inferior. Finalmente la ventilación 
mecánica estará presente en todos los espacios, con la 
finalidad de poder ventilarlos cuando no se pueda conseguir 
una optima renovación de aire de manera natural. Este 
sistema estará centralizado mediante ductos y se lo hara 
desde los tumbados de los espacios.

El proyecto tendrá un mecanismo de renovación de 
aire mediante un sistema combinado de ventilación natural 
y artificial. Este tendrá como prioridad el flujo constante de 
aire proveniente de el exterior, de manera que se utilice la 
ventilación mecánica solo si es necesario.

Para el funcionamiento de este sistema se requieren 
de varios elementos que irán conectados de forma cíclica 
desde el exterior al interior. De manera que se creara una 
corriente de aire la cual ventilara el proyecto y garantizara la 
renovación constante de aire en los espacios interiores.

Ventilación de chimenea

OBJETIVOS

MARCO TEÓRICO

ESTRATEGIA EN EL PROYECTO

(Kwok & Grondzik, 2017)

ATRIO

VENTANA 
PROYECTABLE

AEREADOR 
DE MURO

AEREADOR 
DE VENTANA

SISTEMA COMBINADO DE VENTILACION
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ARQUITECTURA
TEMA:

CONTENIDO:

LÁMINA:

ESCALA:

NORTE: UBICACIÓN:TRABAJO DE TITULACIÓN
NOMBRE:

OBSERVACIONES:

Insonorización y tratamiento acústico.

Reducir el ruido proveniente del exterior en las 
fachadas que reciban el mayor impacto de sonido, en el caso 
de este equipamiento las fachadas Este y Norte.

En zonas de alto ruido, el doble vidrio hermético 
es efectivo para las frecuencias altas. Sin embargo, su 
comportamiento puede mejorarse al incorporar láminas 
acústicas de Polivinil, silenciando también las frecuencias 
bajas (zumbidos permanentes, menos perceptibles pero muy 
molestos).  (Souza, 2019)

En casos extremos, como en los aeropuertos, la 
solución anterior puede potenciarse aumentando el ancho de 
la cámara espaciadora, atenuando un volumen de decibeles 
mucho mayor.(Souza, 2019)

La ‘acústica’ en la arquitectura se relaciona con 
mejorar la calidad del sonido en los espacios interiores. 
Existen dos categorías técnicas utilizadas en la acústica: la 
insonorización y el tratamiento acústico. La insonorización 
equivale a “menos ruido” y el tratamiento a “mejor sonido”.
(Souza, 2019)

La insonorización se utiliza comúnmente en los 
estudios de grabación musical, pero también se puede aplicar 
en lugares cercanos a avenidas principales, escuelas, zonas 
de construcción. Para insonorizar un espacio, la estructura 
debe ser lo más sólida posible y sin agujeros ni grietas. Para 
reducir el ruido que entra y sale de una habitación, se debe 
aumentar la masa estructural de las paredes, el piso y el 
techo, y sellar los espacios de aire que rodean las puertas 
y ventanas, así como las aberturas para instalaciones 
eléctricas y de refrigeración. (Souza, 2019)

Los tratamientos de sonido se utilizan cuando se 
quiere mejorar la calidad del sonido en un espacio. Todos los 
materiales de construcción tienen propiedades acústicas, ya 
que potencialmente pueden absorber, reflejar o transmitir los 
sonidos que los alcanzan.(Souza, 2019)

Cuando los sonidos se reflejan, causan un aumento en 
los niveles generales de eco y reverberación en un espacio. 
Cuando las habitaciones son tratadas correctamente, el eco 
y la reverberación se reducen, y para tratar las habitaciones, 
hay dos métodos disponibles: la absorción y la difusión de 
sonido.(Souza, 2019)

La absorción de sonido se define como el sonido 
incidente que golpea un material sin reflejarse. Cuanto más 
fibroso es un material, mejor es la absorción, y los materiales 
más densos son generalmente menos absorbentes.

La difusión por otro lado, es el método que permite 
propagar la energía del sonido para mejorar el sonido en un 
espacio. La difusión difunde la energía sonora reflejada en 
una habitación, lo que también reduce los efectos del eco y la 
reverberación. Esto se consigue a través de la incorporación 
de algunos materiales absorbentes y difusores en el espacio. 
Estos pueden ser paneles de difusión, que pueden ser 
colocados en techos o paredes.(Souza, 2019)

CONTROL ACÚSTICO

Se incorporaran vidrios cámara en las fachadas mas 
expuestas a ruidos del exterior. De igual manera utilizara 
la técnica de insonoracion en los espacios que producen 
mas ruido como los talleres y cuartos de maquinas. Por otro 
lado se implementara paneles de difusión en las aulas tipo 
auditorio, aulas teóricas y auditorio, de manera que se pueda 
conseguir un espacio optimo para el aprendizaje que no se 
vea interrumpido por la molestia del eco.

ESTRATEGIA EN EL PROYECTO

MARCO TEÓRICO

OBJETIVOS

https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/914449/como-especificar-un-buen-vi-
drio-en-un-proyecto-de-arquitectura

https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/914856/claves-para-mejorar-la-acusti-
ca-en-la-arquitectura-absorcion-y-difusion-del-sonido

https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/914856/claves-para-mejorar-la-acusti-
ca-en-la-arquitectura-absorcion-y-difusion-del-sonido
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ARQUITECTURA
TEMA:

CONTENIDO:

LÁMINA:

ESCALA:

NORTE: UBICACIÓN:TRABAJO DE TITULACIÓN
NOMBRE:

OBSERVACIONES:

Clasificación de desechos

Compostaje de desechos orgánicos

Los problemas medio ambientales en cuestión de los 
residuos sólidos se generan a partir de la acumulación de 
estos, después de cumplir con su ciclo de vida (generación, 
uso, recolección, transporte y transferencia). La mezcla de 
residuos, por ejemplos los industriales con la basura general 
causan problemas ambientales en el suelo, agua, aire y en el 
tiempo causan cambios ambientales notables. (Chaman, sf)

Una de las formas más fáciles reducir el impacto es 
la optimización del proceso de reciclaje y la minimización de 
los volúmenes generados, para esto se necesita una cultura 
fomentada de reciclado que permitan proporcionar una 
calidad de vida mayor en los sectores urbanos. Los desechos 
sólidos se pueden clasificar mediante su composición: 
basura orgánica o basura inorgánica. Siento este ultimo el de 
mayor impacto sobre el medio ambiente en el momento de 
ser desechado, para esto se puede implementar un sistema 
bajo el principio de las tres R: reducir, reutilizar y reciclar. 
(Chaman, sf)

MANEJO DE DESECHOS

Separar los desechos según su tipo para poder 
proceder a separarlos reciclarlos. 

Al ser un equipamiento de educación, se propondrá 
generar una política de menor consumo de plástico dentro 
del equipamiento. De igual manera generar un sistema 
de compost con los desechos orgánicos provenientes del 
comedor para los huertos urbanos ubicados en las terrazas 

El método de compostaje se dirige al proceso de 
gestión de residuos orgánicos, lo que reduce en gran 
cantidad la basura recolectada en un equipamiento. El 
compost permite además crear un aditivo para la fertilidad de 
suelos, usadas en jardines o huertos, eliminando al 100% los 
residuos generados por medio orgánicos.

Para un compostaje básico se necesitan 4 materiales: 
Residuos orgánicos, aire, humedad y un contenedor para 
almacenaje, y unos de los objetivos principales es el uso 
posterior en espacio verdes. En si el compostaje es un 
proceso  de transformación de la materia orgánica para 
obtener compost, un abono natural. (Soliva y Lopez, 2004)

OBJETIVOS

MARCO TEÓRICO

https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/51508280/Tratamien-
to_de_la_basura.pdf?

https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/51508280/Tratamien-
to_de_la_basura.pdf?

https://ecolaundry.es/la-importancia-de-las-3-r-reducir-reutilizar-y-reciclar/

Se implementara un sistema de compostaje para 
huertos urbanos los cuales servirán de abono para los 
mismos huertos. Estos estarán localizados en las terrazas 
junto a los huertos, de manera que no se necesite el traslado 
de el abono. El compostaje se hará dentro de unas cajas 
cerradas para impedir la propagación de malos olores. De 
igual manera esta constara unicamente de materia vegetal, 
mas no desechos humanos, debido a los malos olores que 
estos producen. 

ESTRATEGIA EN EL PROYECTO
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ARQUITECTURA
TEMA:

CONTENIDO:

LÁMINA:

ESCALA:

NORTE: UBICACIÓN:TRABAJO DE TITULACIÓN
NOMBRE:

OBSERVACIONES:

Barreras Vegetales

Huertos Urbanos

Las plantas no sólo nos permiten disfrutar de un aire 
más limpio al transformar el dióxido de carbono en oxígeno. 
Además, tienen la capacidad de absorber los sonidos. 
Funcionan como auténticos aislantes acústicos, hasta el 
punto de que, dispuestas en los márgenes de las carreteras. 
Según expertos del departamento de Agronomía de la 
Universidad de Almería, las barreras vegetales pueden llegar 
a reducir hasta un 50% el ruido generado por el tráfico.

Para que estas barreras aporten este porcentaje de 
reducción de ruido se deberá implementar grandes masas 
de vegetación, principalmente arboles con bastante follaje y 
arbustos. (Casanova, 2015)

Las huertas urbanas pueden ocupar una infinidad 
de lugares y tener escalas variadas, utilizando marcos de 
ventanas y balcones, terrenos baldíos, patios de escuelas, 
parques públicos e incluso en lugares improbables, como 
en túneles del transporte subterráneo. También pueden ser 
comunitarias o individuales. (Souza, 2019)

La implementación de jardines comestibles se trata de 
adaptar jardines existentes para albergar no sólo vegetación 
de decoro sino también comestible o proyectar nuevos con 
planteamiento de auto consumo.

Le Corbusier en su libro “Los cinco puntos para la 
arquitectura nueva“, ya defendía la terraza jardín como una 
de las premisas de la arquitectura moderna. Transformar los 
techos grises en áreas verdes, balcones y patios en huertos, 
además de brindarnos nuevos espacios para disfrutar de 
los elementos de la naturaleza, presentan una serie de 
ventajas en favor de la ecología, entre las que destacan: el 
aprovechamiento de las aguas pluviales; mayor eficiencia 
energética; beneficios a nivel fisiológico y psicológico; y la 
producción de plantas y vegetales para consumo humano, 
etc.(Carazo, 2010)

INTEGRACIÓN DEL ESPACIO PUBLICO

Utilizar las áreas verdes de espacio publico en la 
parte frontal del proyecto como mecanismo de confort para 
el proyecto de manera que ayude como una barrera vegetal 
contra el ruido proveniente de la Avenida Granados.

Generar jardines comestibles o huertos urbanos en 
las terrazas del equipamiento de manera que puedan ser 
utilizados para abastecer la cocina de el equipamiento.

OBJETIVOS

MARCO TEÓRICO

Se incorporaran jardines comestibles en todas las 
terrazas exteriores del proyecto. De esta manera estos no 
serán solo decorativos, ya que estarán destinados para 
abastecer al comedor de la Universidad. Estos huertos serán 
elevados de manera que no se requiera la construcción 
de una losa de entrepiso vegetal la cual tendría un gasto 
significativo.

De igual manera se incorporara una barrera vegetal 
en el espacio publico fuera del proyecto, la cual es parte 
del diseño del cluster. Esta ayudara a disminuir el ruido de 
la Avenida que se encuentra frente al equipamiento. Se 
deberán aquí implementar especies vegetales con alto follaje 
de manera que el filtro de sonido y se smog sea efectivo.

ESTRATEGIA EN EL PROYECTO

https://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/6113/15PAR-
TE4_4.pdf?sequence=18&isAllowed=y

http://www.elexpres.com/2015/nota.php?story_id=211794

https://energialimpiaparatodos.com/2017/03/10/26626/
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NORTE: UBICACIÓN:TRABAJO DE TITULACIÓN
NOMBRE:

OBSERVACIONES:

Los jardines y huertas interiores pueden entregar 
importantes beneficios a la vida cotidiana, desde una 
mejor estética y salud hasta una mayor productividad. 
Investigaciones han demostrado que las plantas de interior 
ayudan a eliminar los contaminantes presentes en el aire, 
llamados compuestos orgánicos volátiles (COV), que 
emanan de adhesivos, muebles, ropa y solventes, y que 
pueden causar distintas enfermedades. También aumentan 
las percepciones subjetivas de concentración y satisfacción, 
así como las medidas objetivas de la productividad. Los 
jardines interiores pueden incluso reducir el uso de energía y 
los costos debido a la menor necesidad de circulación de aire. 
Estos beneficios complementan las ventajas estéticas obvias 
de un jardín bien diseñado, haciendo del jardín interior una 
característica residencial atractiva en varios frentes. (Cao, 
2020)

La vegetación es un recurso natural que puede ser 
utilizado en la arquitectura como medio para el confort  
bioclimático. En el caso de equipamientos educativos, donde 
las aulas concentran muchas horas de estancia y números 
considerables de personas, la vegetación interna puede 
ayudar a mejorar las condiciones de habitabilidad. Esta 
vegetación se puede implementar mediante patios internos, 
que históricamente juegan un rol social en viviendas, edificios, 
equipamientos entre otros, que permite una conexión directa 
con un espacio abierto.(El Universo, 2017)

Los patios interiores juegan un rol importante en la 
calidad de habitabilidad dentro de los espacios interiores, 
características como distribución de iluminación solar y 
circulación de aire para climatización permiten deducir la 
importancia de estas configuraciones. Además de mejorar la 
eficiencia energética y regulación térmica de una vivienda, 
también estimula el uso de un espacio abierto y mejora 
las condiciones para una institución educativa. Ya que se 
ha comprobado que las áreas verdes son restauradores 
mentales, que promueven la creatividad y son tranquilizantes 
naturales, lo cual puede repercutir en un mejor rendimiento 
académico, ya que genera un ambiente de bienestar.

Dentro de las políticas educativas actualmente se 
enfoca el uso del “Vivir bien”, donde se norma la creación de 
espacios que faciliten el proceso de enseñanza y aprendizaje, 
por lo cual la implementación de estos espacios interiores 
verdes, promueven la salud tanto mental como física de los 
estudiantes y docentes de una institución. (Mireya, 2017)

VEGETACIÓN

Generar patios interiores y exteriores para mejorar la 
calidad del aire y el confort de los usuarios.

OBJETIVOS

MARCO TEÓRICO

https://www.elcomercio.com/construir/patios-construir-arquitectura-diseno-luz.
html

https://www.admexico.mx/arquitectura/articulos/casa-colombiana-con-una-silue-
ta-unica-para-descansar/5992

Se incorporaran patios en el interior del proyecto 
con vegetación alta, de manera que es generen pequeños 
ecosistemas dentro del proyecto. Esto generara ambientes 
de mayor confort y de igual manera ayudara a la purificación 
del aire dentro del proyecto y al confort térmico al brindar 
sombra y enfriar los espacios. De esta manera se puede 
mejorar las áreas de aprendizaje incorporando recursos 
naturales para reducir el estrés en los usuarios,

ESTRATEGIA EN EL PROYECTO
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IMPLANTACIÓN BIO-CLIMÁTICA 
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CORTES BIO-CLIMÁTICOS

CORTE 1 CORTE 2
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37
22
12
3.6
12

Valor U
Camara de aire (mm)

Reflectancia (%)

CARACTERISTICAS VIDRIO CAMARA

Grosor (mm)

Transmicion Luminica (%)

MINIMO 3%

MAXIMO 10%

FACTOR OPTIMO %

Eficiencia Energética/Asolamiento y Radiación 

Para este análisis de iluminación, se toma en 
consideración unicamente la luz natural, a pesar de que los 
espacios tendrán su respectiva iluminación artificial. 

Aparir de estos gráficos analíticos, se determina que 
la mayoría de espacios están por encima del rango optimo 
de iluminación, teniendo un ingreso de luz de entre 5% a 
15%. Esto se debe al numeroso uso de ventanas de gran 
tamaño en las fachadas. Este exceso de ingreso de luz solar 
podría ser una molestia para ciertos espacios en cuanto a 
calor (radiación), y reflectancia de luz. Para controlar este 
fenómeno de sobre exposición lumínica, se incorporaran 
vidrios cámara en las fachadas con ciertas características 
que ayuden a disminuir el ingreso excesivo de radiación y luz 
solar en un mínimo del 50%.

De esta manera, al tener iluminación natural sobre 
los rangos, podemos utilizarla como método de eficiencia 
energética, ya que no se necesitaría una mayor necesidad de 
iluminación artificial durante el uso diurno de el equipamiento 
(7am - 4pm), reduciendo significativamente el consumo 
energético. 

ANÁLISIS DAYLIGHT FACTOR Rangos óptimos de luz natural
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ESCALA:

NORTE: UBICACIÓN:TRABAJO DE TITULACIÓN
NOMBRE:

OBSERVACIONES:

PANALES SOLARES

Al utilizar la luz natural como método principal de 
iluminación, el proyecto requiere unicamente de 5 horas al 
día de iluminación artificial, en un horario especifico de 5pm 
a 9pm. Teniendo en consideración este horario se determina 
que el proyecto consume una cantidad de 36000 Watts al día 
en iluminación artificial.

De esta manera tomando en consideración el 
requerimiento de 36000 Watts por día para la iluminación 
artificial, se colocaran 115 paneles solares en la cubierta, 
cuya energía sera destinada a la iluminación global del 
proyecto entero. Las baterías y transformadores de voltaje 
estarán ubicados en el subsuelo en u cuarto de maquinas

con las dimensiones necesarias para la cantidad de paneles.  
Estos 115 paneles producirá un total de 36800 Watts 

al día, la cual sera destinada unicamente a la iluminación 
artificial. Así, abasteciendo al 100% la demanda energética 
de esta área, a través de energías alternas. 

De esta manera se podría abastecer este requerimiento 
con el uso de energía solar mediante la captación vía paneles 
fotovoltaicos mono cristalinos. Estos paneles producen 400 
Watts al día siendo los mas potentes en el mercado local con 
una eficiencia del 20%, dando un equivalente de 320 Watts 
al día. 

https://www.renova-energia.com/productos/panel-solar-jinko-solar-cheetah-hc-
jkm400m-72h-v-0-400/

W TOTAL
400 320

EFICIENCIA
20%

EFICIENCIA PANEL SOLAR

# PANELES W TOTAL
115 400 320

W PANEL SOLAR
EFICIENCIA

20%W x dia
ALUMBRADO 36000

ILUMINACION GLOBAL DEL PROYECTO
W x mes W x año

120960001008000

W x dia
PANELES 36800
AHORRO TOTAL 100%

W x año
1030400 12364800
W x mes

AHORRO ENERGETICO CON PANELES SOLARES

Eficiencia Energética/Asolamiento y Radiación 

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO
DANIEL MUÑOZ

MED-23
ESTRATEGIAS AMBIENTALES



ARQUITECTURA
TEMA:

CONTENIDO:

LÁMINA:

ESCALA:

NORTE: UBICACIÓN:TRABAJO DE TITULACIÓN
NOMBRE:
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Estrategias Ambientales

APARATO 
COMUNES

#
# litros 
por uso

Uso x 
dia

Lts/dia Lts X mes Año

Inodos 90 6 15 8100 226800 2721600
Lavamanos 44 7.5 15 4950 138600 1663200
Urinarios 28 4 15 1680 47040 564480
Fregaderos 4 20 8 640 17920 215040
Lavavajillas 2 30 3 180 5040 60480
Bebederos 12 15 20 3600 100800 1209600
TOTAL 19150 536200 6434400

DEMANDA DE AGUA POTABLE

APARATO 
AHORRADORES

#
# litros 
por uso

Uso x 
dia

Lts/dia Lts X mes Año

Inodos 90 1 15 1350 37800 453600
Lavamanos 44 4.5 15 2970 83160 997920
Urinarios 28 0 15 0 0 0
Fregaderos 4 12 8 384 10752 129024
Lavavajillas 2 7 3 42 1176 14112
Bebederos 12 1.2 20 288 8064 96768
TOTAL 5034 140952 1691424

AHORRO DE AGUA POTABLE

SIN AHORRO
CON AHORRO
AHORRO TOTAL 
AHORRO % 74%

19150
5034

536200
140952

6434400
1691424

14116 395248 4742976

AHORRO DE AGUA POTABLE
Lts/dia Lts X mes Año

MANEJO Y USO DE AGUA

Ubicación de planta de tratamiento

Se colocara un sistema AquaRock, de tratamiento de 
aguas grises que no utiliza electricidad, para potabilizarla y 
posteriormente re destinarlos hacia los inodoros y jardines 
de tal manera que se re-utilice esta agua.

Esta sistema funciona a partir de un proceso biológico 
de purificación mediante rocas de alta porosidad. Este 
consiste en un tanque principal y un bio reactor, que van de 
la mano de una bomba para llevar el agua ya tratada hacia el 
exterior y subirla de nivel si es necesario. 

Este sistema estará ubicado en el subsuelo junto a 
la cisterna, de manera que compartirán el mismo trayecto 
de tuberías y ductos. De esta forma, una vez tratadas las 
aguas grises, se enviara el agua ya tratada hacia los niveles 
superiores a inodoros y jardineras con ayuda de una bomba. 

Se implementara aparatos de bajo consumo que 
se encuentran en el mercado actual, como inodoros que 
consumen 1 lt de agua, accesorios de griferia que permiten 
un ahorro del 40% y urinarios que no requieren agua. 

Tomando en cuenta que sin la utilización de aparatos 
ahorradores de agua, se necesitaban 6434400lts por año, 
implementando estos aparatos, generaran un ahorro anual 
de 4742976 lts quiere decir que se produce un ahorro total 
del 74%.

ESTRATEGIAS

• Aparatos ahorradores de agua

• Sistema de tratamiento de aguas grises
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ARQUITECTURA
TEMA:

CONTENIDO:

LÁMINA:

ESCALA:

NORTE: UBICACIÓN:TRABAJO DE TITULACIÓN
NOMBRE:

OBSERVACIONES:

Estrategias Ambientales

VENTILACIÓN NATURAL / RENOVACIÓN DE AIRE

El proyecto tendrá perforaciones volumetricas las 
cuales servirán como atrios lo cual brindara un sistema 
de renovación de aire y ventilación natural a manera de 
chimenea, que garantizaran el flujo de aire caliente hacia el 
exterior. Los espacios contaran con un sistema de ventanas 
proyectables. Para el calculo se toma en consideración lo 
dicho en Edge Buildings, donde nos ilustra que necesitamos 
cubrir un 20%  del área total del espacio, con aperturas que 
permitan el ingreso y flujo de aire. De esta manera en el 
proyecto,se implementan ventanas proyectables de 2.16m2 
de área, distribuidas en pares, de esta manera se consigue 
cumplir con la norma en casi todos los espacios con un 
deficit de 1%. Para solucionar esta falta de renovación de 
aire, de incluye un sistema mecánico el cual incrementara la 
renovación de aire por espacio cuando esto sea requerido.

Al colocar aereadores en la parte superior de las 
ventanas, reducimos en un 15% el area necesaria de 
aperturas por espacio. Este valor no se considero para el 
diseño del espacio, unicamente aporta un extra al sistema de 
ventilación y renovación de aire. De igual manera nos brinda 
un constante flujo de aire hacia el interior de los espacios.

Se colocan aereadores de pared en la parte interna 
de los espacios para garantizar el cruce de aire en el lugar, 
y que este tenga un mecanismo de salida y circulación sin la 
necesidad de que las puertas estén abiertas. Al juntar este 
sistema con el de ventanas, se consigue una ventilación 
cruzada continua que es evacuada por los atrios.

VENTANAS PROYECTABLES AEREADORES EN VENTANAS AEREADORES EN MUROS

ESPACIO AREA m2
m2 DE 

APERTURA
# APERTURAS 

x ESPACIO
m2 TOTAL 

APERTURAS
% DE 

APERTURA 
AULAS 67.15 2.16 8 17.28 25.7

TALLERES TIPO 1 184.77 2.16 26 56.16 30.4
TALLERES TIPO 2 184.77 2.16 16 34.56 18.7

SALA PROFESORES 156 2.16 20 43.2 27.7
BIBLIOTECA 1100 2.16 140 302.4 27.5

CUARTO DE MAQUINAS 91 2.16 8 17.28 19.0
BAÑO 44 2.16 3 6.48 14.7

OFICINA 44 2.16 8 17.28 39.3
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ARQUITECTURA
TEMA:

CONTENIDO:

LÁMINA:

ESCALA:

NORTE: UBICACIÓN:TRABAJO DE TITULACIÓN
NOMBRE:

OBSERVACIONES:

Tratamiento acústico. Cielo Raso

Para los espacios interiores se implementara como 
estrategia la colocación de materiales aislantes y absorbentes 
de sonido. Se utilizara el vidrio cámara mencionado 
anteriormente para las estrategias de energía e iluminación, 
de igual manera como aislante acústico contra el sonido 
proveniente de los exteriores ya que al tener integrado una 
cámara de aire, no permite el paso de sonido a través de 
este.  

Por otro lado, los espacios interiores del proyecto al 
ser talleres, aulas y oficinas de las mismas proporciones, se 
produce un gran eco dentro de los espacios. Por esta razón, 
se requiere un tratamiento acústico a manera de absorción, 
colocando materiales en las paredes con propiedades 
acústicas que  permitan tener un coheficiente de absorcion 
total por espacio de entre 0.05 hasta 0.08 Htz. De esta manera 
al colocar los materiales ilustrados en la siguiente tabla se 
puede garantizar una absorción optima del 0.06, basados en 
análisis de espacios de superficies similares, de tal manera 
que no se genera un mayor rebote y reverberación de sonido 
dentro de los espacios. 

En el auditorio se coloca paneles perforados de 
madera en el cielo raso con una curvatura la cual permite 
que el sonido rebote hacia todos los ángulos del lugar. De 
esta manera se consigue que el espacio tenga una acústica 
adecuada desde cualquier angulo que se encuentre. 

CONTROL ACÚSTICO

Elementos Superficie (m2) Materiales Coeficiente de 
absorción (500 Hz) Coeficiente A

Piso 66.00 Piso flotante 0.07 4.62

Pared 1 27.72 Revestimientos 
murales textil 0.21 5.82

Pared 2 27.72 Paneles de madera 
perforados, 0.5 13.86

Pared Lateral 1 42 Vidrio 0.02 0.84
Pared Lateral 2 - 
Ventanas 2.80 Enlucido 0.06 0.17

Techo 66.00 Paneles de madera 
perforados 0.5 33.00

Coeficiente A Total 58.31
Tiempo de 

Reverberación TR60 0.06
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ARQUITECTURA
TEMA:

CONTENIDO:

LÁMINA:

ESCALA:

NORTE: UBICACIÓN:TRABAJO DE TITULACIÓN
NOMBRE:

OBSERVACIONES:

VEGETACIÓN

Se incorporaran patios y terrazas en el interior del 
proyecto con vegetación media - alta, de manera que es 
generen pequeños ecosistemas dentro del proyecto. Esto 
generara ambientes de mayor confort y de igual manera 
ayudara a la purificación del aire dentro del proyecto y al 
confort térmico al brindar sombra y enfriar los espacios. De 
esta manera se puede mejorar las áreas de aprendizaje 
incorporando recursos naturales para reducir el estrés en los 
usuarios.

Nombre Imagen Tipo Tiempo de 
crecimiento 

Tamaño 
máximo 

(m)
Simbologia

CIPRES 
ENANO Árbol Medio 2.00

ARUPO Árbol Medio 8.00

EUGENIA Árbol Medio - rápido 6.00

HELECHO ARBUSTO Rapido 1.00

BAMBU ARBOL Rapido 4.00

EREDADERA PLANTA Medio -

VE
GE

TA
CI

ON
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ARQUITECTURA
TEMA:

CONTENIDO:

LÁMINA:

ESCALA:

NORTE: UBICACIÓN:TRABAJO DE TITULACIÓN
NOMBRE:

OBSERVACIONES:

COSTO KWh KW mes
0.07 153772.26 USD

TOTAL
DEMANDA TOTAL DEL PROYECTO SIN FOTOVOLTAICOS

10,764.06$                               

COSTO KWh KW x mes
0.07 141407.46 USD

TOTAL
9,898.52$                                 

DEMANDA CON SISTEMA FOTOVOLTAICO

X mes x año
865.54$           10,386.43$       AÑOS

REDUCCION ECONOMICA
RECUPERACION DE IVERSION EN AÑOS

5.1

# PANELES W/h W/h TOTAL
115 400 320 53,481.42$          USD

SISTEMA FOTOVOLTAICO
INVERSIONEFICIENCIA

20%

W/h TOTAL TOTAL KW/h TOTAL KW/dia
400 320 0.32 3.84

EFICIENCIA PANEL SOLAR W
EFICIENCIA

20%

KW x dia
PANELES 441.6

KW x mes KW x año
12364.8 148377.6

GENERACION DE ENERGIA KW CON 115 PANELES

SISTEMA FOTO-VOLTAICO

La estrategia de la colocación del sistema fotovoltaico  
es viable ya que necesitaría un lapso de 5.1 años para 
recuperar la inversión, considerando que el rango efectivo es 
de 10 a 12 años que es la vida útil aproximada de un panel 
solar.

Dado que en el Ecuador el costo de KW/h es de 0.07$ 
debido al subsidio, la electricidad es relativamente barata 
en comparación de otros países. Si la electricidad seria 
mas costosa, la recuperación económica se daría en mucho 
menor tiempo.

Dado a que se utilizo los paneles mas eficientes en el 
mercado se puede asegurar la recuperación de la inversión 
ya que existe una ganancia considerable.

CONCLUSIONES

RECOMENDACIONES

Análisis Costo Beneficio
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ARQUITECTURA
TEMA:

CONTENIDO:

LÁMINA:

ESCALA:

NORTE: UBICACIÓN:TRABAJO DE TITULACIÓN
NOMBRE:

OBSERVACIONES:

Lts a Reutilizar m3 x mes Inversion
2199 61.57 12,595.16$         2.20

Sistema de tratamiento y reutilizacion de aguas grises
m3 x dia

Costo m3 m3 x dia m3 x mes TOTAL
0.8 5.07 142.07 113.66$         USD

DEMANDA TOTAL DEL PROYECTO SIN SISTEMA DE TRATAMIENTO

Costo m3 m3 x dia m3 x mes TOTAL
0.8 2.88 80.5 64.40$           USD

DEMANDA CON SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS

X mes x año
49.26$             591.09$            AÑOS

REDUCCION ECONOMICA
RECUPERACION DE IVERSION EN AÑOS

21.3

SISTEMA DE TRATAMIENTO Y REUTILIZACIÓN DE AGUAS GRISES

La estrategia de la colocación de sistema de 
tratamiento y reutilización de aguas grises es viable ya que 
necesitaría un lapso de 21.6 años para recuperar la inversión 
por el elevado costo de esta estrategia. Siendo que el rango 
efectivo de recuperación de una inversión para este tipo de 
sistemas es de 15 a 25 años.

Para este sistema se esta tomando unicamente el 
50% de litros de aguas grises para ser tratados y re utilizados 
de manera que abastezcan a la demanda necesitada. 

Si se optara por la reutilización del 100% de aguas 
grises, se produciría una sobre demanda que se tendría que 
drenar al sistema de la red publica, teniendo un desperdicio 
innecesario de agua ya tratada. 

Para evitar esto, al ser un proyecto de gran escala, 
este equipamiento  podría re dirigir el agua tratada sobrante 
a proyectos aledaños y de igual manera destinarlos al riego 
de áreas verdes publicas diseñadas en el cluster.

CONCLUSIONES

RECOMENDACIONES

Análisis Costo Beneficio
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ARQUITECTURA
TEMA:

CONTENIDO:

LÁMINA:

ESCALA:

NORTE: UBICACIÓN:TRABAJO DE TITULACIÓN
NOMBRE:

OBSERVACIONES:

PARALELO: 2

RUBRO: Vidrio DGU 6+10+6mm, U=1.78, 
INCLUYE PERFILERIA

UNIDAD: U

MATERIALES

ITEM MATERIAL UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO P. TOTAL

1

Doble vidriado templado de control 
solar, color gris oscuro, 6/10/6 
conjunto formado por vidrio exterior 
templado, de control solar, color gris 
oscuro de 6 mm, cámara de gas 
deshidratada con perfil separador de 
aluminio y doble sellado perimetral, 
de 10 mm, rellena de gas argón y 
vidrio interior Float incoloro de 6 mm 
de espesor; 22 mm de espesor total. 
Perfileria de Aluminio incluida de 
20x10cm - Ventana total de = 200 
cm x 188 cm

m2 1.006 180 181.08

2

Cartucho de 310 ml de silicona 
neutra, incolora, dureza Shore A 
aproximada de 23, según ISO 868 y 
recuperación elástica >=80%, según 
ISO 7389.

U 0.58 7.41 4.30

3 Material auxiliar para la colocación 
de vidrios. U 1 1.61 1.61

4

Aerosol de 750 cm³ de espuma de 
poliuretano, de 22,5 kg/m³ de 
densidad, 140% de expansión, 18 
N/cm² de resistencia a tracción y 20 
N/cm² de resistencia a flexión, 
conductividad térmica 0,04 W/(mK), 
estable de -40°C a 100°C; para 
aplicar con pistola.

U 0.2 9.24 1.85

188.84

MANO DE OBRA

TIPO DE OBRERO CANTIDAD TIEMPO 
EJECUCIÓN

SALARIO 
MENSUAL

VALOR POR T. 
EJECUCIÓN

VALOT. 
TOTAL

Cristalero 1 0.38 582.05 1.26 1.26
Ayudante cristalero 2 0.38 574.99 1.24 2.48

3.74

HERRAMIENTAS

TIPO DE 
HERRAMIENTA CANTIDAD TIEMPO 

EJECUCIÓN
VALOR 

ALQUILER
VALOR POR T. 

EJECUCIÓN
VALOT. 
TOTAL

Equipo de seguridad 1 0.38 0.11 0.11
Herramienta Menor 1 0.38 0.19 0.19

0.30

192.87

48.22

241.09

COSTO INDIRECTO 25%

PRECIO UNITARIO TOTAL

TITULACION 2020

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

PRECIO MATERIALES

PRECIO MANO DE OBRA

PRECIO HERRAMIENTAS

COSTO DIRECTO

PARALELO: 2

RUBRO: Ventanas Proyectables - Vidrio DGU 6+10+6mm, U=1.78, 
INCLUYE PERFILERIA

UNIDAD: U

MATERIALES

ITEM MATERIAL UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO P. TOTAL

1

Doble vidriado templado de control solar, color gris oscuro, 6/10/6 
conjunto formado por vidrio exterior templado, de control solar, 
color gris oscuro de 6 mm, cámara de gas deshidratado con perfil 
separador de aluminio y doble sellado perimetral, de 10 mm, 
rellena de gas argón y vidrio interior Float incoloro de 6 mm de 
espesor; 22 mm de espesor total. 

m2 1.006 180 181.08

2

Puerta de aluminio, gama media, una hoja proyectante, con 
apertura hacia el exterior, dimensiones 1150x1850 mm, acabado 
negro mate, con el sello QUALICOAT, que garantiza el espesor y 
la calidad del proceso de lacado, compuesta de hoja de 53 mm y 
marco de 45 mm, junquillos, marco, juntas de estanqueidad de 
EPDM, manilla y herrajes; transmitancia térmica del marco: Uh,m = 
desde 5,7 W/(m²K); espesor máximo del acristalamiento: 30 mm, 
Permeabilidad al aire en relación con la superficie total de 3 
m³/h·m² a 100 Pa. Estanqueidad al agua de 55 min a 600 Pa. 
Resistencia a la carga del viento de 2000 Pa, tolerando una flecha 
frontal de hasta 1/300 en el elemento más deformado del bastidor.

U 1 256 256.00

3 Kit de cerradura de seguridad para carpintería de aluminio. U 1 29.83 29.83

4
Premarco de aluminio, de 160x16x1,5 mm, ensamblado mediante 
escuadras y con tornillos para la fijación al paramento y para la 
fijación de la carpintería.

U 6 7.74 46.44

513.35

MANO DE OBRA

TIPO DE OBRERO CANTIDAD TIEMPO 
EJECUCIÓN

SALARIO 
MENSUAL

VALOR POR 
T. EJECUCIÓN

VALOT. 
TOTAL

Cristalero 1 0.38 582.05 1.26 1.26
Ayudante cristalero 2 0.38 574.99 1.24 2.48

3.74

HERRAMIENTAS

TIPO DE 
HERRAMIENTA CANTIDAD TIEMPO 

EJECUCIÓN
VALOR 

ALQUILER
VALOR POR 

T. EJECUCIÓN
VALOT. 
TOTAL

Equipo de seguridad 1 0.38 0.11 0.11
Herramienta Menor 1 0.38 0.19 0.19

0.30

517.39

129.35

646.74

COSTO INDIRECTO 25%

PRECIO UNITARIO TOTAL

TITULACION 2020

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

PRECIO MATERIALES

PRECIO MANO DE OBRA

PRECIO HERRAMIENTAS

COSTO DIRECTO

Análisis de Precios Unitarios

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOSDANIEL MUÑOZ

MED-30



ARQUITECTURA
TEMA:

CONTENIDO:

LÁMINA:

ESCALA:

NORTE: UBICACIÓN:TRABAJO DE TITULACIÓN
NOMBRE:

OBSERVACIONES:

PARALELO: 2

RUBRO: Sistema fotovoltaico
UNIDAD: Global

MATERIALES
ITEM MATERIAL UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO P. TOTAL

1

Panel Solar Monocristalino 375Wp / 24V FULL BLACK - 
Celdas de 5 bus bars con una eficiencia hasta 22.8 %

Caja de control IP65 o IP67 con resistencia al agua para una 
larga durabilidad

Marco de aluminio de alta calidad, puede resistir carga hasta 
5400 Pa y presión del viento hasta 2400 Pa

Vidrio templado de bajo hierro brindando alta transmisividad
Alto rendimiento en ambientes de poca luz

Doble prueba EL antes y después de laminación

U 115 268.8 30912.00

2

Inversor economico para aplicaciones fijas de onda 
sionidal pura con todas las protecciones. Diseño con 

componentes de calidad para aguantar el trabajo rudo. 
Con Display para Voltaje y Potencia. Desconexión con 

voltaje bajo. Incluye toma de 5VDC USB

U 12 112 1344.00

3 Bateria 150Ah/12VDC GEL de Ciclo Profundo SBB U 12 436 5232.00

4 Controlador MPPT 20A/12-24VDC U 12 201.6 2419.20
5 Estructura para soporte de paneles U 115 25 2875.00

42782.20

MANO DE OBRA

TIPO DE OBRERO CANTIDAD TIEMPO 
EJECUCIÓN

SALARIO 
MENSUAL

VALOR POR T. 
EJECUCIÓN

VALOT. 
TOTAL

Técnico instalador de 
captadores solares 1 0.414 582.05 1.37 1.37

Ayudante técnico 
instalador de 

captadores solares
1 0.414 574.99 1.35 1.35

2.72

HERRAMIENTAS

TIPO DE 
HERRAMIENTA CANTIDAD TIEMPO 

EJECUCIÓN
VALOR 

ALQUILER
VALOR POR T. 

EJECUCIÓN
VALOT. 
TOTAL

Equipo de seguridad 1 0.41 0.08 0.08
Herramienta Menor 1 0.41 0.14 0.14

0.22

42785.14

10696.28

53481.42

COSTO INDIRECTO 25%

PRECIO UNITARIO TOTAL

TITULACION 2020

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

PRECIO MATERIALES

PRECIO MANO DE OBRA

PRECIO HERRAMIENTAS

COSTO DIRECTO

PARALELO: 2

RUBRO: 
UNIDAD: Global

MATERIALES
ITEM MATERIAL UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO P. TOTAL

1

AQUA ROCK 4 - El tratamiento se basa en el 
proceso de purificación biológico por medio de 
piedra de alta porosidad. La unidad de 
tratamiento de aguas residuales AQUAROCK 
está diseñada exclusivamente para la 
purificación de aguas residuales (Negras o 
Grises) - Para 4 m3

U 1 3000 3000.00

2 Sismtema de Bombeo U 1 1200 1200.00
3 Sistema de Potabilizacion U 1 2000 2000.00
4 Tuberia PVC 1/2 pulgadas m 300 12.45 3735.00

9935.00

MANO DE OBRA

TIPO DE OBRERO CANTIDAD TIEMPO 
EJECUCIÓN

SALARIO 
MENSUAL

VALOR POR 
T. 

EJECUCIÓN

VALOT. 
TOTAL

Plomero 1 8.977 582.05 29.69 29.69

Ayudante de plomero 1 8.977 574.99 29.33 29.33

Instalador especial 1 8.977 582.05 29.69 29.69
inspector de obra 1 8.977 646.16 32.96 32.96

121.66

HERRAMIENTAS

TIPO DE 
HERRAMIENTA CANTIDAD TIEMPO 

EJECUCIÓN
VALOR 

ALQUILER

VALOR POR 
T. 

EJECUCIÓN

VALOT. 
TOTAL

Equipo de seguridad 2 8.98 3.65 7.30
Herramienta Menor 2 8.98 6.08 12.17

19.47

10076.13

2519.03

12595.16

COSTO INDIRECTO 25%

PRECIO UNITARIO TOTAL

TITULACION 2020

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

PRECIO MATERIALES

PRECIO MANO DE OBRA

PRECIO HERRAMIENTAS

COSTO DIRECTO

Sistema de tratamiento y reutilizacion de aguas grises

Análisis de Precios Unitarios
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ARQUITECTURA
TEMA:

CONTENIDO:

LÁMINA:

ESCALA:

NORTE: UBICACIÓN:TRABAJO DE TITULACIÓN
NOMBRE:

OBSERVACIONES:

PARALELO: 2

RUBRO: Sistema de ventilación mecánica
UNIDAD: U

MATERIALES
ITEM MATERIAL UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO P. TOTAL

1

Aire acondicionado VRV Unidad 
Exterior, con Recuperación de calor, 
Daikin, modelo REMQ5U, de una 
potencia 14.0 kW y 12040 Clase 
A++, SEER 7.2, SCOP 4.2 gas 
refrigerante R410A y 56dB.
Aire acondicionado VRV Daikin, 
Unidad Exterior, REYQ-U, 
Recuperación de calor, 
Classic/Menor superficie, hasta 64 
unidades interiores conectables 
modelo REYQ5U con una potencia 
de 14.0 kW.

U 1 7962.96 7962.96

7962.96

MANO DE OBRA

TIPO DE OBRERO CANTIDAD TIEMPO 
EJECUCIÓN

SALARIO 
MENSUAL

VALOR POR 
T. EJECUCIÓN

VALOT. 
TOTAL

Técnico instalador de 
climatización 1 2.862 582.05 9.46 9.46

Ayudante técnico 
instalador de 
climatización

1 2.862 574.99 9.35 9.35

18.82

HERRAMIENTAS

TIPO DE 
HERRAMIENTA CANTIDAD TIEMPO 

EJECUCIÓN
VALOR 

ALQUILER
VALOR POR 

T. EJECUCIÓN
VALOT. 
TOTAL

Equipo de seguridad 1 2.86 0.56 0.56
Herramienta Menor 1 2.86 0.94 0.94

1.51

7983.28

1995.82

9979.10

COSTO INDIRECTO 25%

PRECIO UNITARIO TOTAL

TITULACION 2020

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

PRECIO MATERIALES

PRECIO MANO DE OBRA

PRECIO HERRAMIENTAS

COSTO DIRECTO

PARALELO: 2

RUBRO: Equipos interiores de ventilacion mecanica
UNIDAD: U

MATERIALES
ITEM MATERIAL UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO P. TOTAL

1 Aire Acondicionado VRV Unidad Interior Cassette 
vista Daikin FXUQ71A - 100 x 100 cm U 1 1082.16 1082.16

2

Ducto - Tubo flexible de 80 mm de diámetro, 
temperatura de trabajo entre -30°C y 250°C, 

compuesto por un tubo interior de un complejo de 
poliéster y aluminio con refuerzo de alambre 

tratado contra la oxidación en forma de espiral 
helicoidal, aislamiento de lana de vidrio de 25 mm 
de espesor y recubrimiento exterior de aluminio 

reforzado; para conducción de aire en 
instalaciones de climatización.

m 1.05 9.22 9.68

3
Cinta autoadhesiva de aluminio, de 50 micras de 
espesor y 65 mm de anchura, a base de resinas 

acrílicas, para el sellado y fijación del aislamiento.
m 0.276 0.28 0.08

4
Brida y soporte para fijación de tubos flexibles para 

conducción de aire en instalaciones de 
climatización.

U 0.7 2.18 1.53

5 Controlador u 1 60 60.00
1153.44

MANO DE OBRA

TIPO DE OBRERO CANTIDAD TIEMPO 
EJECUCIÓN

SALARIO 
MENSUAL

VALOR POR 
T. 

EJECUCIÓN

VALOT. 
TOTAL

Técnico instalador de 
climatización 1 0.35 582.05 1.16 1.16

Ayudante técnico 
instalador de 
climatización

1 0.35 574.99 1.14 1.14

2.30

HERRAMIENTAS

TIPO DE 
HERRAMIENTA CANTIDAD TIEMPO 

EJECUCIÓN
VALOR 

ALQUILER

VALOR POR 
T. 

EJECUCIÓN

VALOT. 
TOTAL

Equipo de seguridad 1 0.35 0.07 0.07
Herramienta Menor 1 0.35 0.12 0.12

0.18

1155.93

288.98

1444.91

COSTO INDIRECTO 25%

PRECIO UNITARIO TOTAL

TITULACION 2020

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

PRECIO MATERIALES

PRECIO MANO DE OBRA

PRECIO HERRAMIENTAS

COSTO DIRECTO

Análisis de Precios Unitarios
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ARQUITECTURA
TEMA:

CONTENIDO:

LÁMINA:

ESCALA:

NORTE: UBICACIÓN:TRABAJO DE TITULACIÓN
NOMBRE:

OBSERVACIONES:

PARALELO: 2

RUBRO: AEREADOR PARA PARED
UNIDAD: U

MATERIALES

ITEM MATERIAL UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO P. TOTAL

1

Aereador de Aluminio para pared - 
Dimensiones para encastrar: 265 x 90 
mm - Mosquitera de INOX 316 – 2,3 x 2,3 
mm - Rejilla interior regulable

UNIDAD 1 30 30.00

30.00

MANO DE OBRA

TIPO DE OBRERO CANTIDAD TIEMPO 
EJECUCIÓN

SALARIO 
MENSUAL

VALOR POR 
T. EJECUCIÓN

VALOT. 
TOTAL

Albanil 1 0.38 582.05 1.26 1.26
Peon 1 0.38 574.99 1.24 1.24

2.50

HERRAMIENTAS

TIPO DE 
HERRAMIENTA CANTIDAD TIEMPO 

EJECUCIÓN
VALOR 

ALQUILER
VALOR POR 

T. EJECUCIÓN
VALOT. 
TOTAL

Equipo de seguridad 1 0.38 0.07 0.07
Herramienta Menor 1 0.38 0.12 0.12

0.20

32.70

8.17

40.87

COSTO INDIRECTO 25%

PRECIO UNITARIO TOTAL

TITULACION 2020

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

PRECIO MATERIALES

PRECIO MANO DE OBRA

PRECIO HERRAMIENTAS

COSTO DIRECTO

PARALELO: 2

RUBRO: AEREADOR PARA VENTANA
UNIDAD: m

MATERIALES
ITEM MATERIAL UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO P. TOTAL

1

Aereador de Aluminio para perfil de 
Ventanas - 1.50 x 10cm - Espuma acústica 
integrada y reemplazable - Elevado 
aislamiento acústico: 39 (0;-2) dB

m 1 93 93.00

93.00

MANO DE OBRA

TIPO DE OBRERO CANTIDAD TIEMPO 
EJECUCIÓN

SALARIO 
MENSUAL

VALOR POR 
T. EJECUCIÓN

VALOT. 
TOTAL

Cristalero 1 0.38 582.05 1.26 1.26
Ayudante cristalero 1 0.38 574.99 1.24 1.24

2.50

HERRAMIENTAS

TIPO DE 
HERRAMIENTA CANTIDAD TIEMPO 

EJECUCIÓN
VALOR 

ALQUILER
VALOR POR 

T. EJECUCIÓN
VALOT. 
TOTAL

Equipo de seguridad 1 0.38 0.07 0.07
Herramienta Menor 1 0.38 0.12 0.12

0.20

95.70

23.92

119.62

COSTO INDIRECTO 25%

PRECIO UNITARIO TOTAL

TITULACION 2020

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

PRECIO MATERIALES

PRECIO MANO DE OBRA

PRECIO HERRAMIENTAS

COSTO DIRECTO
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ARQUITECTURA
TEMA:

CONTENIDO:

LÁMINA:

ESCALA:

NORTE: UBICACIÓN:TRABAJO DE TITULACIÓN
NOMBRE:

OBSERVACIONES:

PARALELO: 2

RUBRO: CIELO RASO PANELES ACUSTICOS DE MADERA
UNIDAD: U

MATERIALES
ITEM MATERIAL UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO P. TOTAL

1 Plancha Paneles acusticos perforados de madera de 
pino 1,22 x 2,44 cm - 10mm plancha 0.24 40.00 9.60

2 Ángulo Galvanizado 3/4'' x 3/4'' m 1 0.20 0.20
3 Perfil Omega 1 5/8'' x 12'' m 1.5 0.45 0.68
4 Perfil Tensor 2'' x 1/2'' m 2.7 0.65 1.76
5 Tornillo autoperforante 3,5x25 mm. u 17 0.02 0.34
6 Cinta de juntas m 1.2 0.04 0.05
7 Pasta de juntas kg 0.3 1.28 0.38
8 Perfil Secundario 2 1/2'' x 12'' m 2.7 0.35 0.95

13.95

MANO DE OBRA

TIPO DE OBRERO CANTIDAD TIEMPO 
EJECUCIÓN

SALARIO 
MENSUAL

VALOR POR 
T. 

EJECUCIÓN
VALOT. TOTAL

Peón 1 1.2 574.99 3.92 3.92
Montador de cielos 
rasos 2 1.2 582.05 3.97 7.94

11.86

HERRAMIENTAS
TIPO DE 

HERRAMIENTA CANTIDAD TIEMPO 
EJECUCIÓN

VALOR 
ALQUILERVALOR POR T. EJECUCIÓNVALOT. TOTAL

Equipo de Trabajo en 
Altura 3 1.2 10 12 36.00
Sierra Circular 1 1.2 1.3 1.56 1.56
Equipo de seguridad 6 1.2 0.36 2.13
Herramienta Menor 6 1.2 0.59 3.56

43.25

69.06

17.26

86.32

COSTO INDIRECTO 25%

PRECIO UNITARIO TOTAL

TITULACION 2020

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

PRECIO MATERIALES

PRECIO MANO DE OBRA

PRECIO HERRAMIENTAS

COSTO DIRECTO

PARALELO: 2

RUBRO: SEMBRADO DE ARBOLES
UNIDAD: U

MATERIALES
ITEM MATERIAL UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO P. TOTAL

1 Arboles tipo: Eugenia, Arupo, Cerezo - Dimensiones: 
Altura 4m - Diametro 3m U 1 160.00 160.00

2 Tierra vegetal cribada, suministrada a granel. m3 1 25.00 25.00
3 Abono mineral complejo NPK 15-15-15. Kg 15 1.50 22.50

207.50

MANO DE OBRA

TIPO DE OBRERO CANTIDAD TIEMPO 
EJECUCIÓN

SALARIO 
MENSUAL

VALOR POR 
T. 

EJECUCIÓN
VALOT. TOTAL

Jardinero 1 1.2 582.05 3.97 3.97

Peon Jardinero 1 1.2 574.99 3.92 3.92
7.89

HERRAMIENTAS
TIPO DE 

HERRAMIENTA CANTIDAD TIEMPO 
EJECUCIÓN

VALOR 
ALQUILERVALOR POR T. EJECUCIÓNVALOT. TOTAL

hidráulica sobre 
neumáticos, de 105 1 0.05 45 2.25 2.25
Dumper de descarga 
frontal de 2 t de carga 
útil. 1 0.05 9 0.45 0.45
Equipo de seguridad 2 1.2 0.24 0.47
Herramienta Menor 2 1.2 0.39 0.79

3.96

219.35

54.84

274.19

PRECIO HERRAMIENTAS

COSTO DIRECTO

COSTO INDIRECTO 25%

PRECIO UNITARIO TOTAL

TITULACION 2020

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

PRECIO MATERIALES

PRECIO MANO DE OBRA
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

  

5.1. CONCLUSIONES 

La Facultad de Arquitectura y Diseño desarrollada en esta tesis, fue concebida desde la comprensión de la necesidad de los usuarios de la mano con la integración de las teorías de 

Porosidad Y Permeabilidad Urbana dentro del proyecto. De esta manera se puede evidenciar tras el diseño arquitectónico de este proyecto, la posibilidad de implantarse sobre un paso 

peatonal urbano y público, diseñado en el plan urbano; con la finalidad de potenciarlo aún más sin perder su carácter ni función. De esta manera se consigue una integración total con el 

espacio público que crea espacios de calidad para sus usuarios, sin perder la privacidad y seguridad que un equipamiento educacional privado posee. 

Finalmente se consigue desarrollar un proyecto viable, que promueve el confort de los usuarios integrando a sus interiores, espacios de calidad educativos y de lucro con la presencia 

de naturaleza y vegetación para mejorar la educación habitual y el desarrollo de la mente. 

 

5.2. RECOMENDACIONES 

Para futuros proyectos de ámbitos educativos superiores en el Ecuador, se recomienda considerar la integración del espacio público en los proyectos, evitando la presencia de barreras 

físicas que se han venido construyendo a lo largo de los años. A pesar de que las construcciones educativas existentes cuentan con espacios comunales, únicamente se encuentran dentro 

de las barreras del lote que les corresponde, creando inseguridad al transitar por los pasajes y veredas los cuales quedan olvidados y privados de diseño. Por esta razón se da la necesidad 

de generar espacios públicos que vinculen el proyecto con la vida del barrio y sus alrededores, la integración social y la reunión. De tal manera que se mejore el confort, la seguridad y la 

apariencia del sitio, creando así arquitectura y espacios públicos de calidad para la sociedad.  
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ANEXOS 



PARALELO: 2

RUBRO: HORMIGON f'c=210 kg/cm2 / INCLUYE ENCOFRADO 
METALICO

UNIDAD: m3

MATERIALES
ITEM MATERIAL UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO P. TOTAL

3 Agua m3 0.252 1.61 0.40572
4 Arena Cribada m3 0.574 14 8.036
5 Agregado grueso 12.5 mm m3 0.574 14 8.036
6 Cemento gris en sacos Kg 330 0.15 49.5

7 Paneles metálicos de varias dimensiones para enconfrar m2 0.01 55.77 0.5577

8 Puntal metálico telescópico, 3 m altura U 0.013 14.34 0.18642
9 Tablón de madera de pino 20 x 7.2 cm m 0.02 4.7 0.094
10 Puntas de acero de 20x100 mm. kg 0.1 7.51 0.751
11 Agente desmoldeante a base de aceites lts 0.03 2.35 0.0705

67.64

MANO DE OBRA

TIPO DE OBRERO CANTIDAD
TIEMPO 
EJECUCIÓN

SALARIO 
MENSUAL

VALOR POR T. 
EJECUCIÓN VALOT. TOTAL

Maestro Mayor 1 1.5 645.10 5.50 5.50
Peón Especializado 2 1.5 574.99 4.90 9.80
Albañil 2 1.50 582.05 4.96 9.92
Encofrador 2 1.50 582.05 4.96 9.92

35.14

HERRAMIENTAS
TIPO DE 
HERRAMIENTA CANTIDAD

TIEMPO 
EJECUCIÓN

VALOR 
ALQUILER

VALOR POR T. 
EJECUCIÓN VALOT. TOTAL

Equipo de Seguridad 6 1.00 1.05 6.33
Herramienta Menor 6 1.00 1.76 10.54
Vibradora 1 1.00 3.5000 3.5000 3.50PRECIO 
HERRAMIENTAS 20.37

123.14

30.79

153.93PRECIO UNITARIO TOTAL

TITULACION 2020

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

PRECIO MATERIALES

PRECIO MANO DE OBRA

COSTO DIRECTO

COSTO INDIRECTO 25%

PARALELO: 2

RUBRO: ACERO ESTRUCTURAL
UNIDAD: Kg

MATERIALES
ITEM MATERIAL UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO P. TOTAL

1

Acero laminado A 36, en perfiles 
laminados en caliente, piezas simples, 
para aplicaciones estructurales - Incluido 
Anti Corrosivo

kg 1 1.05 1.05

1.05

MANO DE OBRA
TIPO DE OBRERO CANTIDAD TIEMPO EJECUCIÓN

SALARIO 
MENSUAL VALOR POR T. EJECUCIÓN VALOT. TOTAL

Montador de estructura metálica 1
0.36 645.10 1.32 1.32

Ayudante de montador de 
estructura metálica 1 0.36 590.69 1.21 1.21

2.53

HERRAMIENTAS
TIPO DE HERRAMIENTA CANTIDAD TIEMPO EJECUCIÓN

VALOR 
ALQUILER VALOR POR T. EJECUCIÓN VALOT. TOTAL

Equipo de Seguridad 6 0.72 0.08 0.46
Herramienta Menor 6 0.72 0.13 0.76

Equipo y elementos auxilarias 
para soldadura eléctrica 1 0.029 3.1500

0.0914
0.09

PRECIO HERRAMIENTAS 1.31

4.89

1.22

6.11

COSTO INDIRECTO 25%

PRECIO UNITARIO TOTAL

TITULACION 2020

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

PRECIO MATERIALES

PRECIO MANO DE OBRA

COSTO DIRECTO

PARALELO: 2

RUBRO: ACERO DE REFUERZO
UNIDAD: Kg

MATERIALES
ITEM MATERIAL UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO P. TOTAL

1 Acero varilla corrugada. Grado 60 (fy=4200 kg/cm2) de 
varios diámetros. kg 0.05 2.49 0.1245

2 Alambre galvanizado para atar. 1.30 mm kg 1.05 1.18 1.239
1.36

MANO DE OBRA

TIPO DE OBRERO CANTIDAD
TIEMPO 
EJECUCIÓN

SALARIO 
MENSUAL

VALOR POR T. 
EJECUCIÓN VALOT. TOTAL

Maestro Mayor 1 0.066 645.10 0.24 0.24
Fierrero 1 0.213 582.05 0.70 0.70
Ayudante Fierrero 1 0.319 574.99 1.04 1.04

1.98

HERRAMIENTAS
TIPO DE 
HERRAMIENTA CANTIDAD

TIEMPO 
EJECUCIÓN

VALOR 
ALQUILER

VALOR POR T. 
EJECUCIÓN VALOT. TOTAL

Equipo de Seguridad 1 0.10 0.06 0.06
Herramienta Menor 1 0.10 0.10 0.10PRECIO 
HERRAMIENTAS 0.16

3.50

0.88

4.38PRECIO UNITARIO TOTAL

TITULACION 2020

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

PRECIO MATERIALES

PRECIO MANO DE OBRA

COSTO DIRECTO

COSTO INDIRECTO 25%

PARALELO: 2

RUBRO: PAREDES DE GYPSUM
UNIDAD: m2

MATERIALES
ITEM MATERIAL UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO P. TOTAL

1 Gypsum  2,44 x 1,22m 10 mm m2 0.24 25.00 6.00
2 Perfil Secundario 2 1/2'' x 12'' m 2.7 0.55 1.49
3 Masilla Para Junta gal 0.02 22.00 0.44
4 Perfil Omega 1 5/8'' x 12'' m 1.5 0.65 0.98
5 Angulo Galvanizado 3/4'' x 3/4'' m 1 0.20 0.20
6 Lija pliego 0.03 0.60 0.02
7 Estuco Para Interiores gal 0.05 11.50 0.58
8 Tornillo cabeza estrella 1/2'' x 3/4'' u 20 0.02 0.40
9 Perfil Tensor 2'' x 1/2'' m 2.7 0.49 1.32
10 Cinta de Papel rollo 0.02 3.21 0.06

11.48

MANO DE OBRA
TIPO DE OBRERO CANTIDAD TIEMPO EJECUCIÓN

SALARIO 
MENSUAL VALOR POR T. EJECUCIÓN VALOT. TOTAL

Peón 1 1.2 574.99 3.92 3.92
Montador de cielos rasos 2 1.2 582.05 3.97 7.94

11.86

HERRAMIENTAS
TIPO DE HERRAMIENTA CANTIDAD TIEMPO EJECUCIÓN

VALOR 
ALQUILER VALOR POR T. EJECUCIÓN VALOT. TOTAL

Equipo de Trabajo en Altura 3 1.2 10 12 36.00
Sierra Circular 1 1.2 1.3 1.56 1.56
Equipo de seguridad 6 1.2 0.36 2.13
Herramienta Menor 6 1.2 0.59 3.56

43.25

66.59

16.65

83.24

COSTO INDIRECTO 25%

PRECIO UNITARIO TOTAL

TITULACION 2020

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

PRECIO MATERIALES

PRECIO MANO DE OBRA

PRECIO HERRAMIENTAS

COSTO DIRECTO

PARALELO: 2

RUBRO: PAREDES DE FIBROCEMENTO
UNIDAD: m2

MATERIALES
ITEM MATERIAL UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO P. TOTAL

1 Paneles de fibrocemento 1.22 x 2.44 x 0.012 m2 0.24 25.00 6.00
2 Perfil Secundario 2 1/2'' x 12'' m 2.7 0.55 1.49
3 Masilla Para Junta gal 0.02 22.00 0.44
4 Perfil Omega 1 5/8'' x 12'' m 1.5 0.65 0.98
5 Angulo Galvanizado 3/4'' x 3/4'' m 1 0.20 0.20
6 Lija pliego 0.03 0.60 0.02
7 Estuco Para Interiores gal 0.05 11.50 0.58
8 Tornillo cabeza estrella 1/2'' x 3/4'' u 20 0.02 0.40
9 Perfil Tensor 2'' x 1/2'' m 2.7 0.49 1.32
10 Cinta de Papel rollo 0.02 3.21 0.06

11.48

MANO DE OBRA
TIPO DE OBRERO CANTIDAD TIEMPO EJECUCIÓN

SALARIO 
MENSUAL VALOR POR T. EJECUCIÓN VALOT. TOTAL

Peón 1 1.2 574.99 3.92 3.92
Montador de cielos rasos 2 1.2 582.05 3.97 7.94

11.86

HERRAMIENTAS
TIPO DE HERRAMIENTA CANTIDAD TIEMPO EJECUCIÓN

VALOR 
ALQUILER VALOR POR T. EJECUCIÓN VALOT. TOTAL

Equipo de Trabajo en Altura 3 1.2 10 12 36.00
Sierra Circular 1 1.2 1.3 1.56 1.56
Equipo de seguridad 6 1.2 0.36 2.13
Herramienta Menor 6 1.2 0.59 3.56

43.25

1.2 66.59

16.65

83.24

COSTO INDIRECTO 25%

PRECIO UNITARIO TOTAL

TITULACION 2020

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

PRECIO MATERIALES

PRECIO MANO DE OBRA

PRECIO HERRAMIENTAS

COSTO DIRECTO

PARALELO: 2

RUBRO: CIELO RASO DE GYPSUM
UNIDAD: m2

MATERIALES
ITEM MATERIAL UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO P. TOTAL

1 Plancha Gypsum 1,22 x 2,44 cm - 10mm plancha 0.24 25.00 6.00
2 Ángulo Galvanizado 3/4'' x 3/4'' m 1 0.20 0.20
3 Perfil Omega 1 5/8'' x 12'' m 1.5 0.45 0.68
4 Perfil Tensor 2'' x 1/2'' m 2.7 0.65 1.76
5 Tornillo autoperforante 3,5x25 mm. u 17 0.02 0.34
6 Cinta de juntas m 1.2 0.04 0.05
7 Pasta de juntas kg 0.3 1.28 0.38
8 Perfil Secundario 2 1/2'' x 12'' m 2.7 0.35 0.95

10.35

MANO DE OBRA
TIPO DE OBRERO CANTIDAD TIEMPO EJECUCIÓN

SALARIO 
MENSUAL VALOR POR T. EJECUCIÓN VALOT. TOTAL

Peón 1 1.2 574.99 3.92 3.92
Montador de cielos rasos 2 1.2 582.05 3.97 7.94

11.86

HERRAMIENTAS
TIPO DE HERRAMIENTA CANTIDAD TIEMPO EJECUCIÓN

VALOR 
ALQUILER VALOR POR T. EJECUCIÓN VALOT. TOTAL

Equipo de Trabajo en Altura 3 1.2 10 12 36.00
Sierra Circular 1 1.2 1.3 1.56 1.56
Equipo de seguridad 6 1.2 0.36 2.13
Herramienta Menor 6 1.2 0.59 3.56

43.25

65.46

16.36

81.82

COSTO INDIRECTO 25%

PRECIO UNITARIO TOTAL

TITULACION 2020

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

PRECIO MATERIALES

PRECIO MANO DE OBRA

PRECIO HERRAMIENTAS

COSTO DIRECTO

168 
 



PARALELO: 2

RUBRO: PISO PORCELANATO 50 x 50 cm
UNIDAD: m2

MATERIALES
ITEM MATERIAL UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO P. TOTAL

1 Porcelanato Graiman 30 X 60 cm m2 3.5 14.50 50.75
2 Emporado Porcelax kg 0.25 3.55 0.89
3 Agua m3 0.02 1.60 0.03
4 Mortero Espcial Cerámica kg 5.5 0.40 2.20

53.87

MANO DE OBRA
TIPO DE OBRERO CANTIDAD TIEMPO EJECUCIÓN

SALARIO 
MENSUAL VALOR POR T. EJECUCIÓN VALOT. TOTAL

Albañil 1 0.4 582.05 1.32 1.32
Peón 1 0.2 574.99 0.65 0.65

1.98

HERRAMIENTAS
TIPO DE HERRAMIENTA CANTIDAD TIEMPO EJECUCIÓN

VALOR 
ALQUILER VALOR POR T. EJECUCIÓN VALOT. TOTAL

Disco de Corte 1 0.6 0.20 0.12 0.12
Amoladora 1 0.6 0.75 0.45 0.45
Herramienta Menor 5 0.6 0.10 0.49
Equipo de seguridad 2 0.6 0.06 0.12

1.18

57.03

14.26

71.29

COSTO INDIRECTO 25%

PRECIO UNITARIO TOTAL

TITULACION 2020

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

PRECIO MATERIALES

PRECIO MANO DE OBRA

PRECIO HERRAMIENTAS

COSTO DIRECTO

PARALELO: 2

RUBRO: PISO DE MADERA DE BAMBU
UNIDAD: m2

MATERIALES
ITEM MATERIAL UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO P. TOTAL

1 Tablones 12 mm de Bambu m2 1 85.00 85.00
2 Lamina poliestireno m2 1 0.80 0.80
3 Barredera m 0.5 2.08 1.04
4 Perfil de transicion m 0.1 2.10 0.21

87.05

MANO DE OBRA
TIPO DE OBRERO CANTIDAD TIEMPO EJECUCIÓN

SALARIO 
MENSUAL VALOR POR T. EJECUCIÓN VALOT. TOTAL

Instalador 1 0.2 574.99 0.65 0.65
Peón 1 0.2 582.05 0.66 0.66

1.31

HERRAMIENTAS
TIPO DE HERRAMIENTA CANTIDAD TIEMPO EJECUCIÓN

VALOR 
ALQUILER VALOR POR T. EJECUCIÓN VALOT. TOTAL

Cierra circular 1 0.2 0.75 0.15 0.15
Herramienta Menor 2 0.07 0.13
Equipo de seguridad 2 0.04 0.08

0.36

88.73

22.18

110.91

COSTO INDIRECTO 25%

PRECIO UNITARIO TOTAL

TITULACION 2020

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

PRECIO MATERIALES

PRECIO MANO DE OBRA

PRECIO HERRAMIENTAS

COSTO DIRECTO

PARALELO: 2

RUBRO: PISO ADOQUIN 50 x 25 cm
UNIDAD: m2

MATERIALES
ITEM MATERIAL UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO P. TOTAL

1 Adoquines de 50x25 u 4 7.50 30.00

2

Arena de granulometría comprendida entre 0,5 y 5 
mm, no conteniendo más de un 3% de materia 
orgánica y arcilla. m3 0.055 28.75 1.58

3

Arena natural, fina y seca, de 2 mm de tamaño 
máximo, exenta de sales perjudiciales, presentada 
en sacos. kg 1 0.42 0.42

32.00

MANO DE OBRA
TIPO DE OBRERO CANTIDAD TIEMPO EJECUCIÓN

SALARIO 
MENSUAL VALOR POR T. EJECUCIÓN VALOT. TOTAL

Peon 1 0.3 574.99 0.98 0.98
ALBAÑIL 1 0.3 582.05 0.99 0.99

1.97

HERRAMIENTAS
TIPO DE HERRAMIENTA CANTIDAD TIEMPO EJECUCIÓN

VALOR 
ALQUILER VALOR POR T. EJECUCIÓN VALOT. TOTAL

Motoniveladora de 141 kW. 1 0.008 66.33 0.53 0.53

Compactador monocilíndrico vibrante 
autopropulsado, de 129 kW, de 16,2 t, 
anchura de trabajo 213,4 cm 1 0.013 60.97 0.79 0.79
Bandeja vibrante de guiado manual, de 
170 kg, anchura de trabajo 50 cm, 
reversible. 1 0.323 4.13 1.33 1.33
Amoladora 1 1 0.75 0.75 0.75
Herramienta Menor 5 0.10 0.49
Equipo de seguridad 2 0.06 0.12

4.02

37.99

9.50

47.49

COSTO INDIRECTO 25%

PRECIO UNITARIO TOTAL

TITULACION 2020

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

PRECIO MATERIALES

PRECIO MANO DE OBRA

PRECIO HERRAMIENTAS

COSTO DIRECTO

PARALELO: 2

RUBRO: PUERTAS DE VIDRIO CORREDIZAS ELECTRICAS
UNIDAD: U

MATERIALES
ITEM MATERIAL UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO P. TOTAL

1

Puerta corrediza automática, de aluminio y vidrio, para acceso peatonal, con sistema de 
apertura central, de dos hojas deslizantes de 100x210 cm y dos hojas fijas de 120x210 cm, 
compuesta por: cajón superior con mecanismos, equipo de motorización y batería de 
emergencia para apertura y cierre automático en caso de corte del suministro eléctrico, de 
aluminio lacado, color blanco, dos detectores de presencia por radiofrecuencia, célula 
fotoeléctrica de seguridad y panel de control con cuatro modos de funcionamiento 
seleccionables; cuatro hojas de vidrio laminar de seguridad 5+5, incoloro, 1B1 con perfiles 
de aluminio lacado, color blanco, para fijar sobre los perfiles con perfil continuo de 
neopreno.

U 1 4503.02 4503.02

2

Puerta corrediza automática, de aluminio y vidrio, para acceso peatonal, con sistema de 
apertura central, de dos hojas deslizantes de 100x210 cm y dos hojas fijas de 120x210 cm, 
compuesta por: cajón superior con mecanismos, equipo de motorización y batería de 
emergencia para apertura y cierre automático en caso de corte del suministro eléctrico, de 
aluminio lacado, color blanco, dos detectores de presencia por radiofrecuencia, célula 
fotoeléctrica de seguridad y panel de control con cuatro modos de funcionamiento 
seleccionables; cuatro hojas de vidrio laminar de seguridad 5+5, incoloro, 1B1 con perfiles 
de aluminio lacado, color blanco, para fijar sobre los perfiles con perfil continuo de 
neopreno.

m 2.48 1.15 2.852

3 Material auxiliar para la colocación de vidrios. U 1 1.61 1.61

4507.48

MANO DE OBRA
TIPO DE OBRERO CANTIDAD TIEMPO EJECUCIÓN

SALARIO 
MENSUAL VALOR POR T. EJECUCIÓN VALOT. TOTAL

Montador 1 8.9 582.05 29.43 29.43
Ayudante de montador 1 8.9 574.99 29.08 29.08
Cristalero 1 2.2 582.05 7.28 7.28
Electricista 1 1.1 582.05 3.64 3.64

69.43

HERRAMIENTAS
TIPO DE HERRAMIENTA CANTIDAD TIEMPO EJECUCIÓN

VALOR 
ALQUILER VALOR POR T. EJECUCIÓN VALOT. TOTAL

Equipo de Seguridad 4 17.80 2.08 8.33
Herramienta Menor 4 17.80 3.47 13.89
PRECIO HERRAMIENTAS 22.22

4599.13

1149.78

5748.91PRECIO UNITARIO TOTAL

TITULACION 2020

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

PRECIO MATERIALES

PRECIO MANO DE OBRA

COSTO DIRECTO

COSTO INDIRECTO 25%

PARALELO: 2

RUBRO: PUERTAS CORREDIZAS DE ACERO PARA INGRESO
UNIDAD: U

MATERIALES
ITEM MATERIAL UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO P. TOTAL

1
Puerta corrediza suspendida con riel, formada por lámina plegada de 
acero galvanizado de textura acanalada, 400x250 cm, incluso 
accesorios.

U 1 2369 2369

2369.00

MANO DE OBRA
TIPO DE OBRERO CANTIDAD TIEMPO EJECUCIÓN

SALARIO 
MENSUAL VALOR POR T. EJECUCIÓN VALOT. TOTAL

Albanil 1 0.7 582.05 2.31 2.31
Peon 1 0.7 574.99 2.29 2.29
Cerrajero 1 1.7 582.05 5.62 5.62
Ayudante de Cerrajero 1 1.7 574.99 5.55 5.55

15.77

HERRAMIENTAS
TIPO DE HERRAMIENTA CANTIDAD TIEMPO EJECUCIÓN

VALOR 
ALQUILER VALOR POR T. EJECUCIÓN VALOT. TOTAL

Equipo de Seguridad 2 3.40 0.47 0.95
Herramienta Menor 2 3.40 0.79 1.58
PRECIO HERRAMIENTAS 2.52

2387.29

596.82

2984.12PRECIO UNITARIO TOTAL

TITULACION 2020

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

PRECIO MATERIALES

PRECIO MANO DE OBRA

COSTO DIRECTO

COSTO INDIRECTO 25%

PARALELO: 2

RUBRO: PUERTAS DE MDF
UNIDAD: U

MATERIALES
ITEM MATERIAL UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO P. TOTAL

1 Marco de madera maciza, para puerta de una hoja con elementos de 
fijación. U 1 29.07 29.07

2 Hoja de puerta interior tamborada, alma de MDF y bastidos de madera 
maciza con chapa de madera de laurel. U 1 34.78 34.78

3 Pernio de 100 x 58 mm de acero inoxidable. U 3 8.56 25.68

4 Tornillo de acero 19/22mm U 18 0.03 0.54

5 Juego de tiradera y escudo ancho de acero inoxidable. U 1 65.24 65.24
6 Laca color madera acabado semi brillante L 0.03 6.5 0.195

155.51

MANO DE OBRA
TIPO DE OBRERO CANTIDAD TIEMPO EJECUCIÓN

SALARIO 
MENSUAL VALOR POR T. EJECUCIÓN VALOT. TOTAL

Carpintero 1 1.006 582.05 3.33 3.33
Ayudante de Carpintero 1 1.006 574.99 3.29 3.29

6.62

HERRAMIENTAS
TIPO DE HERRAMIENTA CANTIDAD TIEMPO EJECUCIÓN

VALOR 
ALQUILER VALOR POR T. EJECUCIÓN VALOT. TOTAL

Equipo de Seguridad 2 2.01 0.20 0.40
Herramienta Menor 2 2.01 0.33 0.66
PRECIO HERRAMIENTAS 1.06

163.18

40.80

203.98

TITULACION 2020

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

PRECIO MATERIALES

PRECIO MANO DE OBRA

COSTO DIRECTO

COSTO INDIRECTO 25%

PRECIO UNITARIO TOTAL



PARALELO: 2

RUBRO: PUERTAS CORTA FUEGO
UNIDAD: U

MATERIALES
ITEM MATERIAL UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO P. TOTAL

1 Puerta cortafuegos pivotante homologada. 1000x2000x63 mm. Acero 
lacado en color blanco, con cámara intermedia de lana de roca. U 1 336.75 336.75

2 Cierrapuertas para uso frecuente de peurta cortafuegos. U 1 202.07 202.07

3 Barra antipánico para puerta cortafuegos + tapa ciega para la cara 
exterior. U 1 80.30 80.30

619.12

MANO DE OBRA
TIPO DE OBRERO CANTIDAD TIEMPO EJECUCIÓN SALARIO MENSUAL VALOR POR T. EJECUCIÓN VALOT. TOTAL

Carpintero 1 1.006 582.05 3.33 3.33
Ayudante carpintero 1 1.006 574.99 3.29 3.29

6.61

HERRAMIENTAS
TIPO DE HERRAMIENTA CANTIDAD TIEMPO EJECUCIÓN VALOR ALQUILER VALOR POR T. EJECUCIÓN VALOT. TOTAL

Herramienta Menor 2 2.01 0.33 0.66
Equipo de seguridad 2 2.01 0.20 0.40

1.06

626.79

156.70

783.49

COSTO INDIRECTO 25%

PRECIO UNITARIO TOTAL

TITULACION 2020

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

PRECIO MATERIALES

PRECIO MANO DE OBRA

PRECIO HERRAMIENTAS

COSTO DIRECTO

PARALELO: 2

RUBRO: GENERADOR
UNIDAD: U

MATERIALES
ITEM MATERIAL UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO P. TOTAL

1

Generador de funcionamiento automático, fama emergencia, con motor 
diesel.  Alte trifásico de 230/400 V de tensión y 50 Hz de frecuenca a 
1500 r.p.m. de 40 kVA de potencia de funcionamiento principal. 
17000x730x1614 mm.

U 1 11868.06 11868.06

11868.06

MANO DE OBRA
TIPO DE OBRERO CANTIDAD TIEMPO EJECUCIÓN SALARIO MENSUAL VALOR POR T. EJECUCIÓN VALOT. TOTAL

Electricista 1 0.317 582.05 1.05 1.05
Ayudante Electricista 1 0.317 574.99 1.04 1.04

2.08

HERRAMIENTAS
TIPO DE HERRAMIENTA CANTIDAD TIEMPO EJECUCIÓN VALOR ALQUILER VALOR POR T. EJECUCIÓN VALOT. TOTAL

Herramienta Menor 2 0.63 0.10 0.21
Equipo de seguridad 2 0.63 0.06 0.13

0.33

11870.48

2967.62

14838.10

COSTO INDIRECTO 25%

PRECIO UNITARIO TOTAL

TITULACION 2020

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

PRECIO MATERIALES

PRECIO MANO DE OBRA

PRECIO HERRAMIENTAS

COSTO DIRECTO

PARALELO: 2

RUBRO: SISTEMA DE BOMBEO
UNIDAD: U

MATERIALES
ITEM MATERIAL UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO P. TOTAL

1

Sistema de bombeo e hidroneumáticos formado por 3 bombas 
centrífugas de 4 etapas. Motores de rotor seco con una potencia nomial 
de 3.3 kW, alimentación trifásica (400V/50Hz). Vaso de expansión de 
membrana de 200l

U 1 18002.72 18002.72

2 Maguito antivibración de goma con rosca 2", para presión máxima de 
trabajo de 10 bar. U 1 36.57 36.57

3 Material auxiliar para instalación de plomería U 1 1.80 1.80
18041.09

MANO DE OBRA
TIPO DE OBRERO CANTIDAD TIEMPO EJECUCIÓN SALARIO 

MENSUAL VALOR POR T. EJECUCIÓN VALOT. TOTAL
Plomero 1 4.836 582.05 15.99 15.99

Ayudante de plomero 1 2.418 574.99 7.90 7.90
23.89

HERRAMIENTAS
TIPO DE HERRAMIENTA CANTIDAD TIEMPO EJECUCIÓN VALOR 

ALQUILER VALOR POR T. EJECUCIÓN VALOT. TOTAL
Herramienta Menor 2 4.80 1.19 2.39

Equipo de seguridad 2 4.80 0.72 1.43
3.82

18068.81

4517.20

22586.01

COSTO INDIRECTO 25%

PRECIO UNITARIO TOTAL

TITULACION 2020

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

PRECIO MATERIALES

PRECIO MANO DE OBRA

PRECIO HERRAMIENTAS

COSTO DIRECTO

PARALELO: 2

RUBRO: FACHALETA TIPO LADRILLO
UNIDAD: m2

MATERIALES
ITEM MATERIAL UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO P. TOTAL

1 Fachaletas tipo ladrillo gris mate m2 1.05 35.00 36.75
2 Emporado Porcelax kg 0.25 3.55 0.89
3 Agua m3 0.02 1.60 0.03
4 Mortero Espcial kg 6 0.60 3.60

5
Perfil tipo cantonera de acero inoxidable 
natural, acabado sin lacar y 8 mm de 
alto. m 0.5 14.10 7.05

48.32

MANO DE OBRA
TIPO DE OBRERO CANTIDAD TIEMPO EJECUCIÓN

SALARIO 
MENSUAL VALOR POR T. EJECUCIÓN VALOT. TOTAL

Albañil 1 0.4 582.05 1.32 1.32
Peón 1 0.2 574.99 0.65 0.65

1.98

HERRAMIENTAS
TIPO DE HERRAMIENTA CANTIDAD TIEMPO EJECUCIÓN

VALOR 
ALQUILER VALOR POR T. EJECUCIÓN VALOT. TOTAL

Equipo de Trabajo en Altura 3 0.4 10 4.00 12.00
Amoladora 1 0.4 0.75 0.30 0.30
Herramienta Menor 5 0.10 0.49
Equipo de seguridad 2 0.06 0.12

12.91

63.21

15.80

79.01

COSTO INDIRECTO 25%

PRECIO UNITARIO TOTAL

TITULACION 2020

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

PRECIO MATERIALES

PRECIO MANO DE OBRA

PRECIO HERRAMIENTAS

COSTO DIRECTO

PARALELO: 2

RUBRO: PASAMANOS DE ACERO Y VIDRIO
UNIDAD: m

MATERIALES
ITEM MATERIAL UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO P. TOTAL

1
Anclaje mecánico con taco de expansión de acero inoxidable 
AISI 316, tuerca y arandela. UNIDAD 2 5.83 11.66

2

Barandilla metálica de tubo hueco de acero laminado en frío de 
90 cm de altura, con bastidor doble, compuesta de pasamanos 
de 60x40x1,5 mm sujeto a bastidor formado por barandal 
superior e inferior de perfil angular de 20x20x3 mm, con 
junquillos roscados para sujeción de entrepaño de vidrio 
laminar de seguridad de 4+4 mm; montantes verticales de 
40x40x1,5 mm dispuestos cada 120 cm, para hueco poligonal 
de losa. m 1 75.69 75.69

87.35

MANO DE OBRA
TIPO DE OBRERO CANTIDAD TIEMPO EJECUCIÓN

SALARIO 
MENSUAL VALOR POR T. EJECUCIÓN VALOT. TOTAL

CERRAJERO 1 0.6 582.05 1.98 1.98
Ayudante de cerrajero 2 0.38 574.99 1.24 2.48
Cristalero 1 0.35 582.05 1.16 1.16
Ayudante de cristalero 2 0.35 574.99 1.14 2.29

7.91

HERRAMIENTAS
TIPO DE HERRAMIENTA CANTIDAD TIEMPO EJECUCIÓN

VALOR 
ALQUILER VALOR POR T. EJECUCIÓN VALOT. TOTAL

Equipos y elementos para 
soldadura 1 0.58 17.28 10.02 10.02
Disco de Corte 1 0.6 0.20 0.12 0.12
Amoladora 1 0.2 0.75 0.15 0.15
Herramienta Menor 5 0.40 1.98
Equipo de seguridad 2 0.24 0.47

12.74

108.01

27.00

135.01

COSTO INDIRECTO 25%

PRECIO UNITARIO TOTAL

TITULACION 2020

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

PRECIO MATERIALES

PRECIO MANO DE OBRA

PRECIO HERRAMIENTAS

COSTO DIRECTO

PARALELO: 2

RUBRO: ASCENSOR
UNIDAD: U

MATERIALES
ITEM MATERIAL UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO P. TOTAL

1

Cabina con acabados de calidad básica, de 1100 mm de anchura, 1400 
mm de profundidad y 2200 mm de altura, con alumbrado eléctrico 
permanente de 50 lux como mínimo, para ascensor hidráulico de 
pasajeros de 630 kg de carga nominal, con capacidad para 8 personas y 
0,63 m/s de velocidad, incluso puerta de cabina corrediza automática de 
acero inoxidable. UNIDAD 1

4822.12 4822.12

2

Amortiguadores de foso para ascensor hidráulico de pasajeros de 630 
kg de carga nominal, con capacidad para 8 personas y 0,63 m/s de 
velocidad UNIDAD 1 453.41

453.41

3
Botonera de piso con acabados de calidad básica, para ascensor de 
pasajeros con maniobra universal simple. UNIDAD 4 17.4 69.60

4
Botonera de cabina para ascensor de pasajeros con acabados de 
calidad básica y maniobra universal simple UNIDAD 1 91.59

91.59

5
Grupo oleodinámico para ascensor hidráulico de pasajeros de 630 kg de 
carga nominal, con capacidad para 8 personas y 0,63 m/s de velocidad UNIDAD 1 12136.66

12136.66

6

Limitador de velocidad y paracaídas para ascensor hidráulico de 
pasajeros de 630 kg de carga nominal, con capacidad para 8 personas y 
0,63 m/s de velocidad. UNIDAD 1 1186.19

1186.19

7

Cuadro y cable de maniobra para ascensor hidráulico de pasajeros de 
630 kg de carga nominal, con capacidad para 8 personas y 0,63 m/s de 
velocidad. UNIDAD 1 4167.69

4167.69

8

Puerta de ascensor de pasajeros de acceso a piso, con apertura 
automática, de acero con imprimación para pintar, de 800x2000 mm. 
Acristalamiento homologado como "Parallamas" 30 minutos (E 30). UNIDAD 4 419.83

1679.32

9

Recorrido de guías y pistón para ascensor hidráulico de pasajeros de 
630 kg de carga nominal, con capacidad para 8 personas, hasta 4 
detenidas y 0,63 m/s de velocidad. UNIDAD 1 866.97

866.97

10
Selector de detenidas para ascensor hidráulico de pasajeros, 0,63 m/s 
de velocidad. UNIDAD 4 68.84

275.36

11 Lámpara de 40 W, incluso mecanismos de fijación y portalámparas. 4 5.37 21.48

12
Gancho adosado al techo, capaz de soportar suspendido el mecanismo 
tractor. 1 53.71

53.71

13 Instalación de línea telefónica en cabina de ascensor. UNIDAD 1 160.77 160.77

25984.87

MANO DE OBRA
TIPO DE OBRERO CANTIDAD TIEMPO EJECUCIÓN

SALARIO 
MENSUAL VALOR POR T. EJECUCIÓN VALOT. TOTAL

Técnico instalador de 
aparatos elevadores 1 83 582.05 274.49 274.49
Ayudante instalador de 
aparatos elevadores. 2 83 574.99 271.16 542.32

816.81

HERRAMIENTAS
TIPO DE HERRAMIENTA CANTIDAD TIEMPO EJECUCIÓN

VALOR 
ALQUILER VALOR POR T. EJECUCIÓN VALOT. TOTAL

Equipo de Trabajo en Altura 2 83 10 830 1660.00
Equipo de seguridad 3 83 24.50 73.51
Herramienta Menor 3 83 40.84 122.52

1856.03

28657.71

7164.43

35822.14

COSTO INDIRECTO 25%

PRECIO UNITARIO TOTAL

TITULACION 2020

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

PRECIO MATERIALES

PRECIO MANO DE OBRA

PRECIO HERRAMIENTAS

COSTO DIRECTO



HORMIGON LIJADO PRA 
PISOS -RUGOSIDAD BAJA -

SIN PINTURA, COLOR 
CEMENTO - ADITIVO DE 

CUARSO

Porcelanato Graiman PIEDRA LEGEND 
COLOR MOKA - 45X90 cm, ESPESOR 10.3 

mm ACABADO MATE RESISTENCIA 
GENERAL - SEPARACION DE 3mm - 

ADHERIDO CON MORTERO ADHESIVO DE 
CALIDAD SUPERIOR, FORTIFICADO CON 

POLÍMEROS PARA REVESTIMIENTOS 
MINERALES, CERÁMICOS Y 

PORCELÁNICOS, PARA LUGARES DE ALTO 
TRAFICO

Porcelanato Graiman Tipo madera CEDAR 
CARAMEL, 15x60 cm, acabado mate - 

SEPARACION DE 3mm - ADHERIDO CON 
MORTERO ADHESIVO DE CALIDAD 

SUPERIOR, FORTIFICADO CON POLÍMEROS 
PARA REVESTIMIENTOS MINERALES, 

CERÁMICOS Y PORCELÁNICOS, PARA 
LUGARES DE ALTO TRAFICO

Piso de BAMBU 
CARBONIZADO - SEMI 

BRILLANTE - 185X25 cm - 
MEMBRANA DE 

POLIETILENO O ESPUMA 
AUTO NIVELANTE DE 2mm -

CESPED CINTETICO 
DECORATIVO CURL 

ESTANDAR 30 - 30mm DE 
ALTURA - IDEAL PARA EL 

USO EN TERRAZAS, PATIOS 
Y BALCONES.

Césped Filipino. Uso para 
jardines, parques, taludes, 

etc. Planchas enrolladas de 
1x0.5m. (2 planchas 1m2)

ADOQUIN ESPAÑOL 50X50 
cm. ADECUADO PARA 
TRAFICO PEATONAL - 
ACABADO RUGOSO - 

ARENA PARA UNIONES

Porcelanato Graiman TIPO PIEDRA - INGEA 
COLOR WHITE - 30X60 cm, ESPESOR 10.3 

mm ACABADO MATE RESISTENCIA 
GENERAL - SEPARACION DE 3mm - 

ADHERIDO CON MORTERO ADHESIVO DE 
CALIDAD SUPERIOR, FORTIFICADO CON 

POLÍMEROS PARA REVESTIMIENTOS 
MINERALES, CERÁMICOS Y 

PORCELÁNICOS, PARA LUGARES DE ALTO 
TRAFICO

FACHALETA EXTERIOR TIPO LADRILLO 
GRIS - PARA RECUBRIMIENTO TOTAL DEL 

EXTERIOR DEL PROYECTO - ACABADO 
MATE RUGOSO - SEPARACION DE 2mm - 
ADHERIDO CON MORTERO ADHESIVO DE 
CALIDAD SUPERIOR, FORTIFICADO CON 

POLÍMEROS PARA REVESTIMIENTOS 
MINERALES, CERÁMICOS Y 

PORCELÁNICOS, 

PINTURA TIPO VINIL 
CONDOR - ACRÍLICA - 

DISEÑADA PARA PROTEGER 
Y DECORAR LOS 

ACABADOS TANTO 
INTERIORES COMO 

EXTERIORES. ACABADO 
MATE

PORCELANATO GRAIMAN TIPO HORMIGON - 
IGNEA MARFIL - 30X60 cm -ACABADO 

MATE  - SEPARACION DE 2mm - ADHERIDO 
CON MORTERO ADHESIVO DE CALIDAD 

SUPERIOR, FORTIFICADO CON POLÍMEROS 
PARA REVESTIMIENTOS MINERALES, 

CERÁMICOS Y PORCELÁNICOS, 

PORCELANATO GRAIMAN TIPO PIEDRA - 
PIEDRA CUARCITA - 45X90 cm -ACABADO 
MATE - SEPARACION DE 2mm - ADHERIDO 

CON MORTERO ADHESIVO DE CALIDAD 
SUPERIOR, FORTIFICADO CON POLÍMEROS 

PARA REVESTIMIENTOS MINERALES, 
CERÁMICOS Y PORCELÁNICOS, 

LAMAS DE MADERA DE 
CEDRO PARA PAREDES 

INTERIORES - 500X30 cm - 
ANCLAJE CON PERNOS DE 

ALUMINIO 

PANELES DE GYPSUM 
RESISTENTED A LA HUMEDAD USG 

MOLD TOUGH - ULTRA LIGHT 
ESTANDAR - ESTUCADO SEMI 
RUGOSO - COBERTURA CON 

PINTURA ESPECIFICADA 
ANTERIORMENTE - SUB 

ESTRUCTURA DE ALMINIO LIVIANA 

PANELES DIFUSORES 
ACUSTICOS HEXAGONALES 

Y RECTANGULARES - 
120X40CM - 3CM ESPESOR - 

ANCLAJE CON SUB 
ESTRUCTURA DE ALUMINIO 

ATORNILLADA

BARREDERAS DE PORCELANATO GRAIMAN 
TIPO PIEDRA - IGNEA GREY - 30X60cm - 

ACABADO MATE - SEPARACION DE 2mm - 
ADHERIDO CON MORTERO ADHESIVO DE 
CALIDAD SUPERIOR, FORTIFICADO CON 

POLÍMEROS PARA REVESTIMIENTOS 
MINERALES, CERÁMICOS Y 

PORCELÁNICOS, 

PUERTA EUROPIVOTE ABATIBLE UNA 
HOJA, DE ALUMINIO Y VIDRIO PARA 

ACCESOS SECUNDARIOS CON VIDRIO 
TEMPLADO Y LAMINADO DE 10 MM CON 
CONECTOR DE SOBREPANEL Y VIDRIO 
LATERAL CON PIVOTE  - BISAGRA DE 

ACERO OMEGA DE 4 X 3.5 cm - 
CERRADURA ACERO CROMADO PARA 

PUERTAS DE VIDRIO

PUERTA CORREDERA TC DE GLASSTECH 
DE CRISTAL TEMPLADO Y LAMINADO DE 
ALTA SEGURIDAD, RESISTENTE A LOS 

GOLPES Y CAMBIOS DE TEMPERATURA, 
POSEE HERRAJES EN ACERO 

INOXIDABLES.- BISAGRA DE ACERO 
OMEGA DE 4 X 3.5 cm - CERRADURA 

ACERO CROMADO PARA PUERTAS DE 
VIDRIO

PUERTA DE MDF CON LACADO TIPO 
AMADERADA 100X350 - ACABADO MATE - 

MARCO DE MDF LACADO TIPO MADERA 
ACABADO MATE - BISAGRA DE ACERO 

OMEGA DE 4 X 3.5 cm - CERRADURA 
CILINDRICA  ACABADO NIQUEL DE ACERO 

INOXIDABLE , ENTRADA 60/70mm

PUERTAS DE SALIDA DE EMERGENCIA, 
CHAPA DE ACERO GALVANIZADO, 0,8 MM 

DE ESPESOR, ENSAMBLADAS SIN 
SOLDADURA CON ACABADO PINTADA EN 
POLVO EPÓXICO - TERMOENDURECIBLE - 
BRAZO EZCUALIZABLE - MARCO ACERO 

CALL ROL GALVANIZADO CALIBRE 16 
ANCHO 10 CM. - COLOR GRIS SEMI 

BRILLANTE

VIDRIO CAMARA COMPUESTO POR DOS HOJAS 
DOBLES DE VIDIRO FAILAM DE 6mm SEPARADAS 

ENTRES SI POR UN ESPACIO DE AIRE 
DESIDRATADO O ARGON - VIDRIO TEMPLADO - 

PELICULA DE SentryGlass o PVB PARA 
PROTECCION CONTRA ROTURAS - MARCOS DE 
ALUMINIO PROYECTABLES DE 15X10cm , COLOR 

NEGRO MATE.

AEREADORES DESLIZANTES DE 
ALUMINIO SIN INTERRUPCION 

TERMICA - ANTI INSECTOS, ANTI 
ROBO 

CORTINAS ENROLLABLES PARA 
PROTECCION SOLAR RENSON - 

ACLIMATIZACION INTERIOR - 
MARCO DE ALUMINIO DE 20 CM 

PARA ENRROLLAR Y GUARDAR - 
COLOR GRIS OSCURO MATE

MUEBLE DE BAÑO EVEN DE 
90cm - SUS PENDIDO PARA 
MUEBLES EMPOTRADOS - 

TAPA FRONTAL FIJA

LIBREROS DE MELAMINA 
TIPO MADERA -30mm DE 

ESPESOR

TABURETES RECLINABLES PARA 
AUDITORIO - ESTRUCTURA DE MADERA 

DE PINO - CUERINA REFORZADA DE 
ALTO RENDIMIENTO CON 

ACOLCHONADO REFORZADO EN EL 
INTERIOR - ANCLAJE CON PERNOS AL 

SUELO

LOCKERS DE MELAMINA TIPO 
MADERA - PUERTAS PROYECTABLES 

LATERALMENTE - BISAGRA DE 
ACERO OMEGA DE 4 X 3.5 cm - 

CERRADURA CILINDRICA  ACABADO 
NIQUEL DE ACERO INOXIDABLE , 

ENTRADA 60/70mm

PASAMANOS DE ACERO DE 20cm, 
CON VIDRIO TEMPLADO DE 10mm - 

PARA USO EN INTERIORES Y 
EXTERIORES. POSEE APOYA 

BRAZOS DOBLE PARA UNA MEJOR 
RESISTENCIA. ACABADO NEGRO 

MATE

PASAMANOS DE ACERO 
PARA USO EN INTERIORES Y 

EXTERIORES. POSEE 
APOYA BRAZOS DOBLE 

PARA UNA MEJOR 
RESISTENCIA. ACABADO 

NEGRO MATE

CUBIERTA DE VIDRIO CAMARA COMPUESTO POR DOS 
HOJAS DOBLES DE VIDIRO FAILAM DE 6mm 

SEPARADAS ENTRES SI POR UN ESPACIO DE AIRE 
DESIDRATADO O ARGON - VIDRIO TEMPLADO - 

PELICULA DE SentryGlass o PVB PARA PROTECCION 
CONTRA ROTURAS - MARCOS DE ALUMINIO 15X10cm , 
COLOR NEGRO MATE - APOYADOS EN ESTRUCTURA 
DE ACERO TIPO VIGA DE 60X20cm COLOR GRIS MATE

CESPED CINTETICO 
DECORATIVO CURL 

ESTANDAR 30 - 30mm DE 
ALTURA - IDEAL PARA EL 

USO EN TERRAZAS, PATIOS 
Y BALCONES.

PERGOLAS DE MADERA DE 
BAMBU, COMPUESTAS POR 
COLUMNAS DE MADERA DE 

20X20cm - VIGAS DE 
MADERA DE 20X70 - 

ANCLAJES Y UNIONES DE 
ACERO EMPERNADO

URINARIO ECOLTEC DE 
POLICARBONATO DE ALTA 

CALIDAD - SIFON MECANICO 
QUE NO REQUIERE EL USO DE 

AGUA PARA SU 
FUNCIONAMIENTO - GARANTIZA 
SU UTILIZACION SIN AVERIAS Y 

MALOS OLORES

INODORO ECOLTEC 
EFICIENTE QUE REQUIERE 
UNICAMENTE 1 LITRO DE 

AGUA EN CADA DESCARGA - 
VALVULA DE PEDAL PARA 
FACILITAR LA DESCARGA 

EN 2 SEGUNDOS.

SECADOR DE MANOS 
ECODRY - IMPIDE EL 

SACLPICAR DEL AGUA - 
BAJO CONSUMO 
ENERGETICO Y 

ECONOMIZADOR

LLAVE ELECTRONICA PARA 
LAVABO - 

FUNCIONAMIENTO 
AUTOMATICO A TRAVEZ DE 
SENSOR INFRARROJO QUE 

DETECTA LA PRESENCIA 
DEL USUARIO.

PERLIZADOR  LONG LIFE DE 
FLUJO REGULAR - SISTEMA 
DE AEREACION ESPECIAL A 
BASE DE MEMBRANAS QUE 

MEZCLAN EL AIRE CON 
AGUA Y PERMITE EL 
AHORRO DE AGUA.

BEBEDEROS DE PLASTICO 
RESISTENTES A IMPACTOS, 
DEFORMACIONES, CLIMAS 

EXTREMOS. DISEÑO 
COMPACTO - SISTEMA DE 
PURIFICACION INCLUIDO

FREGADERO DE DOS 
POZOS SIN ESCURRIDOS 

TIPO INDUSTRIAL - 86 cm - 
ACABADO MATE

REJILLA CUADRADA DE 
PISO CON CIFON - ACERO 
INOXIDABLE - MEDIDA DE 

CABEZA 100X100mm - 

BARRA ABATIBLE DE 
APOYO PARA 

DISCAPACITADOS -
FABRICADO DE ACERO 

INOXIDABLE - 2 PUNTOS DE 
SUJECION

ZONA ESPACIOS
PARQUEADERO
CUARTOS DE MAQUINAS
OFICINAS ADMINISTRATIVAS
ENFERMERIA
COFFE SHOP
CAFETERIA/COMEDOR
COCINA
COMEDOR EXTERIOR
AUDITORIO
SALA DE EXPOSICIONES
LIBRERIA
PAPELERIA
GIFTSHOP
SALA DE PROFESORES
Cubiculos
BIBLIOTECA
Zona de lectura exterior
Zona de lectura interior
WORK SHOP
AULAS DE COMPUTO
AULAS TIPO TALLER
TALLERES
CUARTO DE MAQUINAS
ZONA DE DESCANSO INTERIOR
ZONA DE DESCANSO EXTERIOR
AULAS TIPO AUDITORIO
ZONA DE COPIADO
CUBIERTA
CORREDORES
PATIOS
GRADAS
HALL
PASAJES
PLAZAS
BODEGAS
GUARDIANIAS
BAÑOS

https://www.graiman.com/categoria/porcelanato http://www.acimco.com/productos/gypsum/placas-de-gypsum-resistente-a-la-humedad/ http://www.renson-sunprotection.com/en/product/external-roller-blinds-fixscreen%C2%AE https://www.fvandina.com/fvecuador/index.php
https://www.playma.com.ec/index.php/productos/bambu
https://cespednatural.ec/#cesped
http://www.hormipisos.com/producto/espanol-30x30-6-cm-rugoso/
https://ecuagrass.ec/cesped-sintetico-decorativo/
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PIEZAS SANITARIASTUMBADO VENTANAS PASAMANOS CUBIERTAS

https://articulo.mercadolibre.com.ec/MEC-425226273-paneles-acusticos-hexagonales-y-rectangulares-biselados-_JM?quantity=1#position=2&type=item&tracking_id=7ef7536f-570c-4d7d-b557-
2473b072074c

PANEL ACÚSTICO MICROPERFORADO, MDF IGNÍFUGO 
ESPESOR 16MM, PESO 12,5 KG/M2, FORMATO 2400 X1220 

MM, ACABADO LACADO COLOR RAL, DIÁMETRO DE 
AGUJERO 0,5 MM, PROFUNDIDAD DE AGUJERO 0,7 MM, 

SUPERFICIE PERFORADA 2,7 %, CLASE DE ABSORCIÓN B, 
LANA MINERAL 45 MM 21 KG/M3, APLICACIÓN CON 

RANURA, MARCA DECUSTIK.

https://www.decustik.com/en/acous
tic-panels

https://www.acusticaintegral.com/ca
t/productos/?sub=absorbentes
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