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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1. Conclusiones

-
mica de usos y actividades, considerando desde el diseño inicial, estrategias medioambientales. 
Se diseñó un objeto arquitectónico sensible formalmente, que varía respecto al contexto, y responda a la época contemporánea, a los recursos y a la necesidad del habitante. 

La propuesta usa la tecnología como un servicio para activar respuestas a las situaciones contemporáneas que están comprometidas con el ser humano y la naturaleza.
Se trabajó con una topología de paisaje que integra campos de acción heterogéneos que se adaptan a la dinámica social, capaz de mejorar la comprensión del paisaje como una construcción 
cultural.

-
tico; entendiendo esto como protección y máscara psicológica para el bienestar comunitario.

El Centro Cultural La Pradera propone un espacio de convivencia, con un sentido social que sensibilice el comportamiento de la población, transformando la manera de utilización del espacio 
público y cultural.

Los objetivos del trabajo de titulación “Centro Cultural La Pradera” se basaron en momentos actuales, en la sensibilidad humana, ya que en los últimos tiempos el estudio de la arquitectura se 

de arquitectura, cuyas obras han sido más ampliamente discutidas, tanto que los libros que están documentados equivalen a tratados tácitos, además tuvo la intención de transferir los conceptos 

El resultado fue un proyecto con un sabor urbano distinto, siendo su aspecto más destacado y orgánico para expresar la noción de continuidad de las actividades y de la naturaleza. 

de oportunidades.
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Transformador trifásico en cabina

TABLA 1. Equipos con su potencia nominal respectiva

1. SERVICIOS BÁSICOS
1.1. ENERGÍA

Análisis de datos Conclusiones y necesidades Estrategias

En la imagen superior se puede observar la distancia de aco-
metida al transformador (60m).
También se puede ver un detalle de acometida eléctrica sub-
terrénea en baja tensión; partiendo de un transformador trifá-
sico en cabina en media tensión; transición subterránea de 
media y baja tensión; hasta concentración de medicion. 
Recordando que al momento que la demanda de energía 
sobrepase los 20000 watts, es media tensión. 

Se realizó un análisis cuantitaivo de la demanda de energía 
de los equipos del proyecto cultural, en base a su potencia 
nominal respectiva.
Según normativa, solo será posible realizar una conexión de 
acomita a un transformador trifásico de cabina a 120 m de 
radio por soterramiento. El más cercano se encuentra en la 
Avenida de La República. El total de la demanda de energía 
es de 145150 watts.

Terreno

Radio 120 m

PARQUE 
LA CAROLINA

AV. ELOY ALFARO

AV. REPÚBLICA

AV. REPÚBLICA

AV. ELOY ALFARO

Acometida
existente

Detalle de Acometida
Concentracion de Medicion

Centro Cultural

Reg 3

Reg 2

Cruce de Calle

Reg 1

Tro 45Kva

Bajante

LFARORO

Transformador trifásico en cabina

Terreno

Reguladores

Distancia 60m

Nivel 0,00

Conexión subterránea

EQUIPOS
# 

EQUIPOS
POTENCIA 

NOMINAL (W)
TOTAL

ASCENSOR HIDRAÚLICO 2 9500 19000

BOMBA DE AGUA 1 2000 2000

BOMBA CONTRA INCENDIOS 1 800 800

SISTEMA DE AIRE ACODICIONADO 3 3300 9900

SISTEMA DE CALEFACCIÓN 3 1500 4500

SISTEMA DE VENTILACIÓN MECÁNICA 
(AUDITORIO)

1 30000 30000

CALENTADORES DE AGUA 2 1500 3000

SISTEMA DE ALARMAS 3 1000 3000

SISTEMA PRESURIZACIÓN 1 1550 1550

AMPLIFICACIÓN DE SONIDO 1 1500 1500

DUCHAS ELÉCTRICAS 1 1500 1500

CALENTADOR SOLAR 1 0 0

MEDIDORES O CONTADORES 1 0 0

CALDERO ELÉCTRICO 1 45000 45000

EQUIPOS HIDRONEUMÁTICOS 1 2000 2000

APARATOS MÉDICOS 2 3000 6000

COMPUTADORAS ESCRITORIO 20 150 3000

PROYECTORES 4 400 1600

RELOJ DE AJEDREZ 5 100 500

CAFETERAS 4 250 1000

REFRIGERADOR 2 500 1000

LICUADORA 3 400 1200

HORNO MICROONDAS 4 1200 4800

MÁQUINA DE SNACKS 3 700 2100

BARREFONDO 1 200 200

LL



Análisis de datos Estrategias

1.2. PROVISIÓN DE AGUA

 Acometida a fuente de agua y cálculo de cisterna.

Como se conoce el proceso de distribución de agua para 
Quito que es la captación, conduccioón, almacenamiento, 
potabilización, distribución y comercialización; estre proceso 
de redes de distribución, debe estar conectado al proyecto 
para la correcta provisión de agua. Desde las plantas de 
tratamiento, el agua potable se almacena en tanques y se 
distribuye por medio de los aproximadamente 10000 km de 
tuberías a través del Distrito Metropolitano de Quito. 

Se realizó un análisis cuantitativo en base al consumo de 
agua por actividad y equipo, según el cálculo de las activida-
des de oficina, teatro, cafetería, biblioteca y talleres; se nece-
sitan 225840 litros, lo que significa la realización del cálculo 
de cisterna para 225.8 m3. Ésta garantizando una demanda 
de agua por dos días y un acceso libre al mantenimiento de 
la reserva de agua. Finalmente el 20% de los litros totales 
debe ser por normativa considerado para agua caliente. 

Disminuir longitud de distancia de acometida y distribución. 
Sectorizar conexiones de modo que la cisterna tenga un libre 
acceso al mantenimiento. Utilizar un sistema óptimo de 
presión de agua y un sistema de calentamiento de agua 
eléctrico que reducirá su consumo a través de estrategias 
medioambientales. Para el cálculo de cisterna se dividen los 
m3 para el área util (3.6m), el cociente m2 sobre el ancho 
disponible (10m), ofrecerá la longitud disponible. 

LFARORO

Terreno Radio 120 m

litros m3 m2

3.
6m

9m
7m

225840 225.8 62.7 

 Conexión Distancia 50mRed distribución

EQUIPOS 
# 

EQUIPOS
CONSUMO 

(LT)
FRECUENCIA DE 

CONSUMO 
USUARIOS 

FLOTANTES
USUARIOS 

FIJOS
TOTAL 
LT/DIA

TOTAL 2 
DÍAS (LT)

DUCHAS 4 60 2 20 20 19200 38400

LAVAMANOS 40 4 2 100 20 38400 76800

URINARIOS 10 3 2 50 20 4200 8400

INODOROS 20 6 2 100 20 28800 57600

LAVAMANOS 6 4 2 20 10 1440 2880

INODOROS 6 6 2 20 10 2160 4320

DUCHAS 2 60 2 20 20 9600 19200

INODOROS 4 6 2 30 20 2400 4800

LAVAMANOS 6 4 2 30 20 2400 4800

URINARIOS 2 3 2 10 20 360 720

FREGADERO 2 4 2 100 10 1760 3520

INODOROS 1 6 2 100 10 1320 2640

LAVAMANOS 1 4 2 100 10 880 1760

225840

BATERÍAS  SANITARIAS  
GENERALES

OFICINAS

CAMERINOS

CAFETERÍA

LL

TABLA 2. Equipos con frecuencia de consumo respectiva



1.3. DESALOJO DE AGUA

Análisis de datos Conclusiones y necesidades Estrategias

TUBERÍA 1

En este tema, se analizan los tres modos de desalojo de 
agua que requiere el proyecto, en primer lugar está el agua 
servida, dentro de ellas existen aguas grises y negras y 
como resultado tiene un total de 354 unidades de descarga.
En segundo lugar están las aguas lluvias, de las cuales, el 
área de recolección es igual al área del  terreno. Por lo tanto, 
se necesita encontrar el diámetro de la tubería que recibe 
aguas servidas y lluvias. Este es de 250 mm con 4% pend. 

Y en tercer lugar, se encuentran las aguas subterráneas, 
como resultado del suelo somero de la zona y su nivel freáti-
co. El agua del nivel freático en general es adecuada para 
todo uso, el contenido de STD no exceden los 400 ppm.
Las estrategias son disminuir longitud de distancia de aco-
metida y distribución. La utilización mínima de pendiente de 
un 2%. Y el aprovechamiento de la  leve pendiente del terre-
no para dirigir escorrentía. (cantidad lluvia/cantidad tiempo).

TUBERÍA 2

TUBERÍA 3

150 250

250

4%

2% 2%

1.8%

2780m

2777m2777m

LFARORO

Terreno

msnm Radio 120 m

Línea de corte

4556 m2Figura 7. Sistema recolección aguas subterráneas con pozo

 Pendiente del terreno Tipos de tuberías necesarias para el desalojo de agua

2776m

TIPO EQUIPOS 
# 

EQUIPOS
U. DE 

DESCARGA
ø MIN 
(MM)

TOTAL

DUCHAS 4 3 50 12

LAVAMANOS 40 2 35 80

FREGADERO COCINA 10 8 75 80

FREGADERO ATENCIÓN 
MÉDICA

20 6 50 120

FREGADERO TALLERES 6 50 0

FUENTE DE BEBER 6 1 35 6

INODOROS 6 8 75 48

URINARIOS 2 4 50 8

354

AGUAS SERVIDAS

NEGRAS

GRISES

PROFUNDIDAD 
NIVEL 

FREÁTICO (M)

CAUDA
L (lt/sg)

VOLUMEN 
DE POZO 

(m3)

POROS
IDAD

VOL NETO 
POR 

UNIDAD DE 
POZO

VOL 
(m3/ha)

SUPERFICIE 
(ha)

VOLUMEN 
TOTAL DE 
AGUA (m3)

AGUAS SUBTERRÁNEAS

ÁREA DE TERRENO 
(m2)

ÁREA DE 
RECOLECCIÓN (m2)

CANTIDAD DE 
LLUVIA (mm/h)

TAMAÑO TUBO 
PEND 2% (mm)

AGUAS LLUVIAS

TABLA 3. Equipos aguas servidas, aguas lluvias y subterráneas

YYY

LL



1.4.BASURA

Análisis de datos Conclusiones y necesidades Estrategias

Análisis de datos Conclusiones y necesidades Estrategias

1.5.VOZ Y DATOS

La recolección y almacenamiento de basura en ningún caso 
será menor a 2.00 m2 con un lado mínimo de 1 m. El volu-
men de los contenedores, que determinará el tamaño del 
sitio, se calculará a razón de 0.02m3 por habitación. A razón 
de la variedad de residuos del proyecto, se clasificará de la 
siguiente manera, (A) Cartón y papel, (B) Plástico y metal, 
(C) orgánicos, (D) Basura o dudosos. 

LFARORO

Terreno Cuarto/bodega de basura

Distancia 40mVía de Recolección

Punto de recolección 

A B C D

Clasificación de residuos

LFARORO

Terreno

Fuente voz y datos Distancia 30m

En base a las necesidades de red del proyecto, el tipo de red 
más conveniente es la transmisión a través de cables con 
acometida individual, esto por seguridad, control y por la 
variedad de programa dentro del proyecto cultural. 

ESPACIOS PROGRAMA RED TIPO DE CABLE

SALA DE 
COMPUTADORAS

ABIERTA

CUBÍCULOS ENCRIPTADA

SALA DE LECTURA ABIERTA

CAFETERÍA COMEDOR ABIERTA

ADMINISTRACIÓN OFICINAS PRIVADA

TALLERES SALONES ENCRIPTADA

BIBLIOTECA

FIBRA ÓPTICA

VOZ Y DATOS

TIPO DE RESIDUO # USUARIOS
CÁLCULO 
GENERAL 
KG7DÍA

CÁLCULO 
EQUIPAMIENTO 

KG7DÍA
TOTAL

PAPEL Y CARTÓN

RESTOS DE ALIMENTOS

PLÁSTICO, CAUCHO

METALES

LATAS ALUMINIO

TEXTILES

VIDRIOS

249

RESIDUOS

300 0.63 0.2 249

TABLA 4. Tipos de residuos

TABLA 5. Espacios voz y datos



1.6. BOMBEROS

Reserva de agua Sistema de tuberías Evacuación

Bomba Generador Gabinetes

Se deberá preveer almacenamiento de agua en proporción 
de 5 litros por m2. construído, reserva exclusivamente a 
surtir la red interna para combatir incendios. La capacidad 
mínima será de 10000 lts, 13 m3.

1.
5 

m

ÁREA BRUTA (m2)

5 lt/m2

Bomba contra incendios: proporciona flujo, presión y es de 
uso exclusivo para proteción contra incendios.
Estará ubicado en un cuarto inmediato al generador eléctri-
co. 

1600

1828

2184

2617

Nivel 4

Nivel 3

Nivel 2

Nivel 1

8229 m2    x

CISTERNA

41145 lt

41 m3

Total:

10m 3.6m

El siguiente diagrama de organización es el que se tomará 
de base para todas las instalaciones, eléctricas, hidrosanita-
rias y bomberos. Está basado en la organización espacial y 
formal del proyecto. 

2780m

2777m2777m

LFARORO

Terreno

msnm Radio 120 m

Línea de corte

4556 m2

2776m

Utilizar el generador eléctrico sobre una superficie sólida, 
firme y sin irregularidades, así evitarás el riesgo de volca-
mientos. No poner objetos pe, colocar alguna protección 
entre este objeto y el generador. 
Protección con rejillas y candados. Una vez que el generador  
esté funcionando los aparatos eléctricos deben encenderse 
uno por uno.

Las presiones máximas de las conexiones de manguera que 
están dentro de los gabinetes contra incendios son de 100 
psi y 175 psi, para las conexiones de manguera Clase II, 
Clase I y III respectivamente. Cada tubería vertical que abas-
tece a la conexión de las mangueras y deberá disponer de 
un punto de drenaje y cuyo diámetro está definido en la 
NFPA 14

F M

TD

STD

TD

STD

TD

STD

generador bomba

cisterna

TABLA 6. Datos técnicos bomberos



1.6.BOMBEROS

Sistema de alarma Siamesa

Iluminación de emergencia Dimensiones puertas y pasillos Señalización emergencia

La instalación del sistema de detección automatica de incen-
dios como la de los pulsadores de alarma deberá estar 
alimentada permanentemente por el servicio de la red públi-
ca y por una fuente energética de emergencia. La distancia 
máxima en recorrer hats alcazar un pulsador más cercano 
será de 25m.

PULSADOR
ALARMA

25 m 25 m

Aseguran su funcionamiento en los locales y vías de evacua-
ción hasta las salidas, en casos de emergencia.
Deberá funcionar mínimo durante una hora, proporcionando 
el el eje de los pasos principales una iluminación de por lo 
menos 50 lux. Estará prevista para entrar en funcionamiento 
automático en caso de fallo de energía de la red pública.

LFARORO

Terreno

SIAMESA
Radio 120 m

Distancia tuberías a siamesa 

4556 m2

Duración mín
1 hora

luxes mín
50

Todos los elementos de protección deberán ser debidamente 
señalizados para su fácil identificación. Todos los medios de 
salida con sus cambios de dirección (corredores, escaleras y 
rampas) serán señalizados mediante letreros con texto 
SALIDA o SALIDA DE EMERGENCIA, según sea el caso y 
flechas o símbolos luminosos permanentes. 

EXTINTOR SALIDA

Distancia siamesa a calle 8 m 

Conexión a tuberías

Estacionamiento bomberos

32m

8m

Cubo de escaleras abierto

Se deberán mantener áreas destinadas para pasillos, con un 
ancho mínimo de 1 metro, en los siguientes lugares:
A través del edificio, en cada estación de mangueras. Pasi-
llos que den acceso al equipo eléctrico, equipo para combatir 
incendios y las válvulas de los rociadores automáticos. 

min 1 metro

Las escaleras abiertas al hall o a la circulación general de la  
edificación en cada uno de los niveles, estarán ventialdas 
permanentemente al exterior por medio de vanos cuya 
superficie no será menos de 10% del área en planta del cubo 
de escaleras, con el sistema de ventilación cruzada. 

max 4 
pisos

Edificio 
bajo riesgo 
de incendio 

ruta evacuación
3 metros

TABLA 7. Datos técnicos bomberos

DD

aa

ee

cc
AAA



http://www.atha.es/atha_archivos/manual/c4474.htm

http://www.oasification.com/archivos/Coeficientes%20de%20escorrent%C3%ADa.pdf

1.1 INTRODUCCIÓN
1.1.1 FUENTE CÁLCULO DE ESCORRENTÍA 

Conclusión

Estadística de estaciones climatológicas. Instituto Nacional de Metodología e Hidrología

M0024  QUITO INAMHI-IÑAQUITO INAMHI

HELIOFANIA TEMPERATURA DEL AIRE A LA SOMBRA (°C) HUMEDAD RELATIVA (%) PUNTO   TENSION   PRECIPITACION(mm)   Número
MES ABSOLUTAS M E D I A S DE ROCIO DE VAPOR Suma Máxima en  de días con 

  (Horas) Máxima dia Mínima dia Máxima Mínima Mensual Máxima dia Mínima dia Media (°C) (hPa) Mensual 24hrs dia precipitación

ENERO 191.1 7.4 19 22.9 10.9 16.4 73 11.0 13.2 43.0 32.7 12 6
FEBRERO 91.6 23.7 1 9.2 16 20.1 10.8 14.8 97 4 45 21 78 10.7 12.9 196.4 49.6 10 16
MARZO 144.9 25.5 10 9.2 30 21.7 11.3 15.8 96 20 43 31 74 10.8 13.0 83.1 26.2 19 16
ABRIL 130.2 25.5 16 7.4 25 22.0 10.9 15.7 98 3 27 24 72 10.3 12.6 111.0 25.7 21 14
MAYO 120.1 23.5 2 9.9 31 20.8 11.1 14.9 98 16 46 19 78 10.9 13.0 115.4 25.1 30 21
JUNIO 194.8 25.0 22 9.0 6 22.8 10.5 16.1 94 12 43 16 65 9.0 11.6 0.3 0.2 30 2
JULIO 202.9 24.8 20 7.9 3 22.4 10.6 15.8 100 30 33 28 62 8.2 11.0 0.1 0.1 1 1
AGOSTO 196.6 8.9 25 22.7 10.7 15.8 66 9.0 11.6 18.2 9.7 8 11
SEPTIEMBRE 185.1 27.2 21 7.8 21 23.5 10.5 16.3 97 18 36 21 65 9.3 11.8 31.8 13.1 30 7
OCTUBRE 140.3 24.8 1 6.8 19 22.0 10.4 15.2 94 14 43 26 75 10.4 12.6 141.7 27.4 29 19
NOVIEMBRE 139.1 24.2 10 7.4 3 21.6 9.9 14.8 98 24 44 10 77 10.4 12.7 48.0 13.2 18 11
DICIEMBRE 175.9 23.6 30 21.6 10.5 15.3 96 6 48 31 76 10.7 12.9 46.6 14.8 7 9

VALOR ANUAL 1912.6 22.0 10.7 15.6 71 10.1 12.4 835.6 49.6

Residential

1.60 gpf 6.00 lpf n/a 1 0.1 0.1 1 5

1.60 gpf 6.00 lpf n/a 3 0.5 0.2 3 5

1.00 gpf 3.80 lpf n/a 2 0.4 0.1 2 0

0.50 gpm 1.90 lpm 30 3 0.5 0.2 3 0

2.20 gpm 8.30 lpm 60 0 0 0 0 5

2.20 gpm 8.30 lpm 15 1 0 0 0 0

2.20 gpm 8.30 lpm 60 0 0 0 0 4

2.50 gpm 9.50 lpm 300 0.1 0 0 0 0

2.50 gpm 9.50 lpm 480 0 0 0 0 1

Private (residential) lavatory faucet

Kitchen faucet

Residential kitchen faucet

Showerhead

Residential showerhead

Public lavatory (restroom) faucet

Default Uses per DayMaximum Installed Flush/Flow Rate

IP SI

Duration
(sec)

Fixture Type

Toilet (male)

Toilet (female)

Urinal

 LEED v4 Indoor Water Use Reduction
Anuario Metereológico

https://www.usgbc.org/RESOURCES/INDOOR-WATER-USE-CALCULATOR

Como se conoce el proceso de distribución de agua para 
Quito que es la captación, conduccioón, almacenamiento, 
potabilización, distribución y comercialización; estre proceso 
de redes de distribución, debe estar conectado al proyecto 
para la correcta provisión de agua. Desde las plantas de 
tratamiento, el agua potable se almacena en tanques y se 
distribuye por medio de los aproximadamente 10000 km de 
tuberías a través del Distrito Metropolitano de Quito. 

Se realizó un análisis cuantitativo en base al consumo de 
agua por actividad y equipo, según el cálculo de las activida-
des de oficina, teatro, cafetería, biblioteca y talleres; se nece-
sitan 225840 litros, lo que significa la realización del cálculo 
de cisterna para 225.8 m3. Ésta garantizando una demanda 
de agua por dos días y un acceso libre al mantenimiento de 
la reserva de agua. Finalmente el 20% de los litros totales 
debe ser por normativa considerado para agua caliente. 

Tabla 4. Consumo de agua de línea base para aparatos y accesorios Tabla 5. Coeficiente de escorentía

Se tomaron datos numéricos de referencias como LEED v4 
indoor water use reduction, INAMHI y doctorados sobre coe-
ficientes para el cálculo total y específico de escorrentía del 
proyecto. En las tablas a la izquierda se pueden observar los 
valores utilizados encerrados en un recuadro rojo. 

Tabla 3. LEED v4

Tabla 2. Quito INAMHI



1.1 INTRODUCCIÓN
1.2. DEFINICIÓN DE CONSUMO POR USUARIOS Y CÁLCULO DE DEMANDAS

Conclusión
Tabla 6. Cálculo demanda NO optimizada

EQUIPOS 
# 

EQUIPOS
CONSUMO 

(LT)
FRECUENCIA DE 

CONSUMO 
USUARIOS 

FLOTANTES
USUARIOS 

FIJOS
TOTAL 
LT/DIA

DUCHAS 4 9.5 2 20 20 760

LAVAMANOS 40 4 4 100 20 1920

URINARIOS 10 3.8 2 50 20 532

INODOROS 20 6 2 100 20 1440

LAVAMANOS 6 4 4 20 10 480

INODOROS 6 6 2 20 10 360

DUCHAS 2 9.5 2 20 20 760

INODOROS 4 6 2 30 20 600

LAVAMANOS 6 4 2 30 20 400

URINARIOS 2 3.8 2 10 20 228

FREGADERO 2 8.3 2 100 10 1826

INODOROS 1 6 2 100 10 1320

LAVAMANOS 1 4 2 100 10 880

TOTAL (LT) 11506

BATERÍAS  SANITARIAS  
GENERALES

OFICINAS

CAMERINOS

CAFETERÍA

EQUIPOS 
# 

EQUIPOS
CONSUMO 

(LT)
FRECUENCIA DE 

CONSUMO 
USUARIOS 

FLOTANTES
USUARIOS 

FIJOS
TOTAL 
LT/DIA

DUCHAS 4 0.5 2 20 20 40

LAVAMANOS 40 1 4 100 20 480

URINARIOS 10 3.8 2 50 20 532

INODOROS 20 4.8 2 100 20 1152

LAVAMANOS 6 1 4 20 10 120

INODOROS 6 4.8 2 20 10 288

DUCHAS 2 0.5 2 20 20 40

INODOROS 4 4.8 2 30 20 480

LAVAMANOS 6 4 2 30 20 400

URINARIOS 2 3.8 2 10 20 228

FREGADERO 2 2 2 100 10 440

INODOROS 1 4.8 2 100 10 1056

LAVAMANOS 1 4 2 100 10 880

TOTAL (LT) 6136

BATERÍAS  SANITARIAS  
GENERALES

OFICINAS

CAMERINOS

CAFETERÍA

Tabla 7. Cálculo demanda optimizada

Cálculo no optimizado Cálculo optimizado

Ahorro

TOTAL (LT) 11506 TOTAL (LT) 6136

m3 5.37
% 46.60%



1.2.1 FUENTE EQUIPOS EFICIENTES - FICHAS TÉCNICAS

https://orbital-systems.com/

DUCHA ORB SYS GROHE FAUCET SMART CONTROL CONSTELLATION TOILETS

Mehrdad Mahdjoubi, diseñador industrial, creó este sistema. 
Este proyecto fue financiado por la NASA, recordando que 
en el espacio, los astronautas lavan y beben de la misma 
fuente la cual se recicla constantemente. El sistema es extre-
madamente eficiente y sencillo: un circuito cerrado en el que 
el agua caliente del grifo que va al desague, se purifica al 
instante convirtiéndose en agua potable. Por ejemplo, una 
ducha de 10 minutos suele gastar solo en agua unos 150 
litros, con OrbSys esa cifra se reduciría a 5 litros.

 
SMARTCONTROL 

MAGNETIC DOCKING

SmartControl Kitchen pone un control preciso en su puntas 
de los dedos. En lugar de una palanca, comienzas y detienes
flujo de agua presionando el botón en el spray - genial para 
esos momentos cuando tienes las manos lleno ya que puede 
ser operado solo por su muñeca o codo.
Para controlar el flujo simplemente gire la válvula, cambian-
do suavemente de un flujo ecológico a un potente chorro.
Para ajustar la temperatura del agua, gire la válvula en la 
cuerpo suavemente a la izquierda o derecha. El cabezal 

https://www.grohe-mena.com/en_cy/for-your-kitchen/kitchen-taps/tapware/smartcontrol.html

https://blog.constellation.com/2017/09/25/energy-efficient-toilets-comparison/



Ganador del premio en productos para exteriores. Empresa 
Industrias Fresser de México SA de CV cuyo arquitecto prin-
cipal es Sergio Freidberg. La bicicleta representa la mejor 
opción para la movilidad individual en los centros urbanos, 
ya que ocupa 10 veces menos espacio que el automóvil indi-
vidual. 
Proporcionar un lugar para ello es, por lo tanto, liberar espa-
cio público. Con esta perspectiva, se propuso la tarea de 
diseñar un portabicicletas que proporcione el espacio y, 
sobre todo, la seguridad. Muchas veces, la solución más 
óptima es también la más estética. Un rectángulo en la 
proporción dorada que se apoya y se fija en su base y 
proporciona la altura y los puntos de fijación necesarios. 
Fabricado en acero con alto contenido de carbono con un 
acabado duradero a prueba de herrumbre.

VIVIENDA OTROS USOS ÁREA TOTAL m2
UNIDADES 
TOTALES

CORTA ESTANCIA 1/4 1/200 M2 41

LARGA ESTANCIA 1/10 1/400 M2 21

62

8229

CÁLCULO  DE UNIDADES DE ESTACIONAMIENTOS DE BICICLETAS 

3. MOVILIDAD
3.1. CÁLCULO DE UNIDADES

Tipos de tablas de planificación de ocupación IMAGEN DEL MODELO

Estudio antropométrico Modelo BAUMRACK RS2

Tabla 4. Cálculo de unidades de estacionamientos de bicicletas



1.4. CÁLCULO DEMANDA FINAL Y DEMANDA DE REUTILIZACIÓN 

Tabla 10. Cálculo demanda final

EQUIPOS 
# 

EQUIPOS
CONSUMO 

(LT)
FRECUENCIA DE 

CONSUMO 
USUARIOS 

FLOTANTES
USUARIOS 

FIJOS
TOTAL 
LT/DIA

URINARIOS 10 3.8 2 50 20 532

INODOROS 20 4.8 2 100 20 1152

CAMERINOS INODOROS 6 4.8 2 20 10 288

INODOROS 4 4.8 2 30 20 480

URINARIOS 2 3.8 2 10 20 228

INODOROS 1 4.8 2 100 10 1056

TOTAL (LT) 3736

BATERÍAS SANITARIAS 
GENERALES

OFICINAS

Tabla 11. Cálculo demanda de reutilización

CÁLCULO DEMANDA FINAL

EQUIPOS 
# 

EQUIPOS
CONSUMO 

(LT)
FRECUENCIA DE 

CONSUMO 
USUARIOS 

FLOTANTES
USUARIOS 

FIJOS
TOTAL 
LT/DIA

DUCHAS 4 0.5 2 20 20 40

LAVAMANOS 40 1 4 100 20 480

OFICINAS LAVAMANOS 6 1 4 20 10 120

DUCHAS 2 0.5 2 20 20 40

FREGADERO 2 2 2 100 10 440

LAVAMANOS 6 4 2 30 20 400

LAVAMANOS 1 4 2 100 10 880

TOTAL (LT) 2400

BATERÍAS  SANITARIAS  
GENERALES

CAMERINOS

Conclusión

Recolección total por día

m3 14.79

TOTAL (LT) 2400

Demanda total con provisión 
de red de agua potable

TOTAL (LT) 3736

Demanda total con provisión 
de agua reutilizada

Restante
m3 11.05



EQUIPOS
# 

EQUIPOS
POTENCIA 

NOMINAL (W)
TIEMPO (h) TOTAL (W)

ASCENSOR ELÉCTRICO SCHINDLER 3 9800 9 264600

BOMBA DE AGUA 3 2000 14 84000

BOMBA CONTRA INCENDIOS 1 800 6 4800

SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO 3 3300 14 138600

SISTEMA DE CALEFACCIÓN 3 1500 6 27000

SISTEMA DE VENTILACIÓN MECÁNICA 
(AUDITORIO)

1 30000 14 420000

CALENTADORES DE AGUA ELÉCTRICO 2 4000 6 48000

SISTEMA DE ALARMAS 3 1000 24 72000

AMPLIFICACIÓN DE SONIDO 1 1500 14 21000

DUCHAS ELÉCTRICAS 4 9500 14 532000

APARATOS MÉDICOS 2 3000 8 48000

COMPUTADORAS ESCRITORIO 20 150 7 21000

PROYECTORES 4 400 7 11200

CAFETERAS 4 250 6 6000

REFRIGERADOR CONGELADOR 2 700 6 8400

LICUADORA 3 400 6 7200

HORNO MICROONDAS 4 1200 6 28800

MÁQUINA DE SNACKS 3 840 7 17640

BARREFONDO 1 200 2 400

OLLA A PRESIÓN 1 700 6 4200

TOSTADORA 2 850 6 10200

HOME INTERNET ROUTER 7 5 14 490

TELEVISIÓN 7 500 14 49000

SISTEMA DE VIDEOJUEGOS 1 40 14 560

IMPRESORA 3 300 2 1800

ILUMINACIÓN 685 100 8 548000

EQUIPOS
# 

EQUIPOS

POTENCIA 
NOMINAL 

(W)
TIEMPO (h)

TOTAL 
(W)

ASCENSOR ELÉCTRICO SCHINDLER 3 2200 9 59400

BOMBA DE AGUA 3 5 14 210

BOMBA CONTRA INCENDIOS 1 50 6 300

SISTEMA DE AIRE ACODICIONADO 3 410 14 17220

SISTEMA DE CALEFACCIÓN 3 620 6 11160

SISTEMA DE VENTILACIÓN MECÁNICA 
(AUDITORIO)

1 12 14 168

CALENTADORES DE AGUA 2 176 6 2112

SISTEMA DE ALARMAS 3 250 24 18000

AMPLIFICACIÓN DE SONIDO 1 300 14 4200

DUCHAS ELÉCTRICAS 4 1500 14 84000

APARATOS MÉDICOS - MÁQUINA ECG 2 1500 8 24000

COMPUTADORAS ESCRITORIO 20 65 7 9100

PROYECTORES 4 100 7 2800

CAFETERAS 4 250 6 6000

REFRIGERADOR 2 500 6 6000

LICUADORA 3 250 6 4500

HORNO MICROONDAS 4 1200 6 2000

MÁQUINA DE SNACKS 3 550 7 11550

BARREFONDO 1 200 2 400

OLLA A PRESIÓN 1 220 6 1320

TOSTADORA 2 600 6 7200

HOME INTERNET ROUTER 7 5 14 490

TELEVISIÓN 7 117 14 11466

SISTEMA DE VIDEOJUEGOS 1 40 14 560

IMPRESORA 3 27 2 162

ILUMINACIÓN 685 100 8 548000

1. EQUIPOS
1.1 CÁLCULO DE EQUIPOS EFICIENTES Y NO EFICIENTES

Tabla 1. Cálculo no optimizado

Tabla 2. Cálculo optimizado
Comparación de tablas





Salón de actos 8am - 10pm

Oficina común 8am - 5pm

Restaurante - comidas y cenas

Establecimiento comercial 7 am - 8 pm

Centro médico 8 am - 9 pm

Centro educativo 8 am - 9 pm

TEATRO PRINCIPAL

OFICINAS

CAFETERÍA

CO-WORKING

GALERÍA

BIBLIOTECA

TALLERES DE OCIO

TALLERES CULTURALES

CENTRO DE SALUD

2. DATOS TÉCNICOS
2.1 FUENTES Y FICHAS TÉCNICAS

Tipos de tablas de planificación de ocupación Relación de programa por trabla de planificación Ejemplo de Equipos eficientes

A continuación una serie de ejemplos sobre la investigación 
de los equipos eficientes, debido a la cantidad de detalles 
necesarios por revisar para comprender los equipos, se 
pueden visualizar completos en las referencias de la tabla 2.



Ganador del premio en productos para exteriores. Empresa 
Industrias Fresser de México SA de CV cuyo arquitecto prin-
cipal es Sergio Freidberg. La bicicleta representa la mejor 
opción para la movilidad individual en los centros urbanos, 
ya que ocupa 10 veces menos espacio que el automóvil indi-
vidual. 
Proporcionar un lugar para ello es, por lo tanto, liberar espa-
cio público. Con esta perspectiva, se propuso la tarea de 
diseñar un portabicicletas que proporcione el espacio y, 
sobre todo, la seguridad. Muchas veces, la solución más 
óptima es también la más estética. Un rectángulo en la 
proporción dorada que se apoya y se fija en su base y 
proporciona la altura y los puntos de fijación necesarios. 
Fabricado en acero con alto contenido de carbono con un 
acabado duradero a prueba de herrumbre.

VIVIENDA OTROS USOS ÁREA TOTAL m2
UNIDADES 
TOTALES

CORTA ESTANCIA 1/4 1/200 M2 41

LARGA ESTANCIA 1/10 1/400 M2 21

62

8229

CÁLCULO  DE UNIDADES DE ESTACIONAMIENTOS DE BICICLETAS 

3. MOVILIDAD
3.1. CÁLCULO DE UNIDADES

Tipos de tablas de planificación de ocupación IMAGEN DEL MODELO

Estudio antropométrico Modelo BAUMRACK RS2

Tabla 4. Cálculo de unidades de estacionamientos de bicicletas



Anclaje tipo B
-

ble menor o igual a F’c 80 ó sin armado 
se recomienda tornillo para concreto con 
químico epóxico en el barreno (consultar 
instructivo).

D1.  Detalle de Anclaje tipo B

0.46

0.
75

0.
10

0.03

Barreno de 1/2"

Tornillo para concreto de
1/2"x4" Tipo Kwik Hus Marca

0.
07

5

0.46

 3"

Una capa de primario de
zinc (anticorrocivo para
uso en intemperie)

Una capa de pintura en

(Polyester TGIC de 55
micras) Color Grafito

textura

0.
11

Tornillo para concreto de 1/2"x4"

similar.

0.075

0.
75

D1

0.
10

0.
10

5

0.
10

0.
10

5

Planta

Alzado Frontal

Isométrico

Perforación de 1/2’’

3. MOVILIDAD
3.2. FICHA TÉCNICA

El aparcabicis BAUM modelo RS2 es ideal para uso en cual-
quier tipo de lugar público. Cada uno asegura dos bicicletas 
en cuatro puntos de anclaje al piso en una posición vertica, 
con dos puntos para asegurar, una por cada rueda y el 
cuadro. 
Está maquinado en acero sólido y soldado con soldadura 
eléctrica de alta resistencia. Es de una sola pieza más 
anclaje. El espesor del material es de 16 mm lo que asegura 
su resistencia contra robo o vandalismo. Con una altura de 
75 cm es ideal para sostener las bicicletas en una posición 
vertical y segura. El acabado anticorrosivo asegura una 
larga vida conservando su apariencia original y evita el mal-
trato de la bicicleta. 

DETALLE DE ANCLAJEOPCIONES DE EMPLAZAMIENTOS
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Rack

OPCIÓN 2
Emplazamiento reco-
mendado para banque-
tas amplias, mínimo 3m 

de ancho. 

OPCIÓN 1
Emplazamiento recomen-
dado para banquetas, 
plazas, incluidas en las 
que es deseable el confi-

namiento peatonal. 

OPCIÓN 3
Emplazamiento recomen-
dado para banquetas de 
espacio reducido, meno-

res a 3m de ancho.  

Lorem ipsum





CONTENEDOR 1080L

CONTENEDOR 800L

CONTENEDOR 340L

CONTENEDOR 600L

Estrategia contenedores externosTipos de tablas de planificación de ocupación Estrategia contenedores internos

4. DESECHOS
3.3. ESTRATEGIAS

6.2
m

7m

1m

1.
2m

CUARTO 1 CUARTO 2

Mayor número de contenedores, 
menor tamaño y una recolección 
más seguida para evitar olores y 
fomentar educación de dese-
chos a través de la dinámica de 
las formas de contenedores. 

Separación de cuartos entre residuos orgánicos y recicla-
bles con suficiente espacio para la variación de recipientes 
contenedores.



CONCEPTOS

El campo de visión es la porción de espacio, medida en 
grados, que se percibe manteniendo fijos cabeza y ojos; 
cuando se refiere a un solo ojo se llama «visión monocular».

En el interior de este campo las figuras pronunciadas no se 
transmiten al cerebro, haciendo que los objetos parezcan 
indefinidos y difusos. Cuando un objeto se contempla con 
los dos ojos, se solapan los respectivos campos de visión y 
el campo central resulta mayor que el correspondiente a 
cada uno por separado. Al campo central se le denomina 
«campo binocular» y, tal como se indica en el dibujo dere-
cho, tiene una amplitud de 60° en cada dirección. Dentro del 
mismo si se transmiten aquellas formas pronunciadas al 
cerebro, se percibe la dimensión en profundidad y hay discri-
minación cromática. En el campo monocular se reconocen 
palabras y símbolos entre 10 y 20° a partir de la línea de 
visual, y de 5 a 30° en el binocular; sobrepasados estos lími-
tes, unas y otros tienden a desvanecerse. El ángulo de mejor 
enfoque se extiende 1° a uno y otro lado de la línea visual. 
Los colores, aunque depende del que se trate, empiezan a 
desaparecer entre 30 y 60° de la línea visual.  

El segundo dibujo, señala que se tiene por norma que la 
línea visual es horizontal y corresponde a 0°, pero en reali-
dad está por debajo, varía en cada individuo y si éste está de 
pie o sentado. En el primer caso la línea visual normal está 
cerca de 10° por debajo de la horizontal; en el segundo, el 
ángulo se aproxima a 15°. En una posición de auténtico 
reposo, ambos ángulos crecen hasta 30 y 38° respectiva-
mente. La magnitud óptima para zonas de visión en casos 
de exposición es de 30° bajo la línea visual media.

CONCLUSIONESCONCEPTOS
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Sección de la sala de espectadores: en primer lugar se ha 
de fijar la altura de la boca del escenario. En los teatros con 
grados semicirculares debería cumplirse la siguiente rela-
ción:

           altura de la boca del escenario
 anchura de la boca del escenario

Esta relación contiene la sección áurea y el campo de 
percepción psicológica. Después de determinar la altura de 
la boca del escenario, la altura del escenario, la pendiente de 
la platea y el volumen de la sala, se obtiene el contorna del 
techa a través de requisitos acústicos. 
Se ha de intentar que las ondas acústicas reflejadas desde el 
escenario y el proscenio se repartan uniformemente para lo 
sala. En los pisos se ha de vigilar que, incluso desde las 
plazas superiores, se tenga una visión bastante profunda del 
escenario.

Sobreelevación de los asientos: Se parte de que los 
espectadores están sentados al tresbalillo, por lo que sólo se 
necesita que cada segunda fila tenga una sobreelevación 
visual completa 12 cm,. Existe bibliografía especializada en 
los cálculos de los problemas visuales en los teatros en las 
que incluso se llega a tener en cuenta la posibilidad de una 
distribución aleatoria de espectadores de diferente altura. 

Las filas de espectadores no sólo deberían aproximarse a 
una forma semicircular para mejorar la orientación visual 
hacia el escenario, sino también para conseguir una mejor 
percepción mutua (efecto de recogimiento).
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1. Placa interior de roca de yeso 
2. Barrera de vapor
3. Aislante térmico lana de vidrio
4. Montante de panel PGC
5. Barrera de agua y viento
6. Substrato multilaminado fenólico
7. Base Coat para adhesión del EPS al substrato 
8. Poliestireno expandido EPS al substrato 
9. Perfil L para vinculación entre fachaleta de piedra y 
estructura
10. Fachaleta de piedra
11. Solera inferior PGU
12. Barra de acero que trabaja a tensión 
13. Elemento rígido estructural, estructura de hormigón 
14. Placa para cable de acero
15. Muro diagonal acústico 
16. Tablero acústico perforado 
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46
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0,03
0,030,020,02
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Se utilizan los paneles microperforados Decustik
que están fabricados con soporte de tableros de
fibra de madera (MDF), microperforados por su cara
visible y con grandes perforaciones en su cara pos-
terior, que ayudan a aumentar el coeficiente de
absorción.

Microperforaciones de 0,5mm. Con una separación
entre agujeros de 2,7mm y 137.000 microperfora-
ciones por metro cuadrado, los paneles microperfo-
rados de Decustik disponen de certificado clase "B"
de absorción acústica.

Las medidas estándar son 2400x600, 1200x600 y
600x600 mm. con grueso de 16mm.

Las curvas de absorción acústica están calculadas
para un "plenum" de 50mm i 200mm i con una fibra
mineral detrás de 30kg/m3
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1. INTRODUCCIÓN 

El área de estudio general se encuentra en la parroquia Iñaquito, 
del Distrito Metropolitano de Quito, Provincia Pichincha y país 
Ecuador (ver figura 1).  De las cuales se analizan diez barrios, estos 
están intersecados por las avenidas principales de la ciudad Av. 
10 de agosto, Av. de los Shyris y Río Coca.  El siguiente proyecto 
individual se denomina “Centro Cultural La Pradera”, y se encuen-
tra en un lote esquinero de 8500 m2, cuyas intersecciones se 
forma por dos calles arteriales que son la Avenida Eloy Alfaro y 
Avenida La República. 

1. NORMAS DE DISEÑO 

Norma Ecuatoriana de la Construcción, NEC SE, 2019 NEC-SE-CG
Building Code Requirements for Structural Concrete (ACI 318-14) 
and Commentary.
Minimum Design Loads for buildings and other structures ASCE 
7-10.
Specification for structural steel buildings AISC 360-16. 
Seismic provision for structural steel buildings AISC 341-16. 
Structural welding code AWS D1.1:2015 
Structural welding code seismic supplement AWS D1.8:2009. 
Prequalified connections for special and intermediate steel 
moment frames for seismic application AISC 358-16.

2. DEFINICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

El proyecto utiliza una estructura mixta, que combina columnas 
de hormigón armado con cerchas metálicas formadas por perfi-
les tipo “L” soldadas y organizadas a través del sistema de arros-
tramiento en “k”. A continuación, una tabla de los principales 
materiales a utilizar según corresponda. 

TABLA 1. De nición de materiales de construcción. 

ESTRUCTURA

3.1 Hormigón. 
Para la resistencia a la compresión a los 21 días del hormigón en 
la superestructura se utilizó un valor de f’c=280 Kg/cm2. Para la 
resistencia a la compresión a los 21 días del hormigón en la 
cimentación y los muros de se utilizó un valor de f’c=280 Kg/cm2. 



3.2. Acero de refuerzo.

Las barras de acero cumplirán con la norma ASTM A706 
El esfuerzo de fluencia del acero de refuerzo es de fy = 4200 
Kg/cm2 . 
El módulo de elasticidad Es = 2038901 Kg/cm2 . 

3.3 Acero estructural. 

Las planchas de acero estructural cumplirán con la norma ASTM 
A572 Gr.50 
El esfuerzo de fluencia del acero A572 es de fy = 3520 Kg/cm2 . 
El esfuerzo de ruptura del acero A572 es de fu = 4080 Kg/cm2 .
El módulo de elasticidad Es = 2038901 Kg/cm2 .

Los perfiles de acero estructural cumplirán con la norma ASTM 
A36 
El esfuerzo de fluencia del acero A36 es de fy = 2530 Kg/cm2 .
El esfuerzo de ruptura del acero A36 es de fu = 4570 Kg/cm2 . 
El módulo de elasticidad Es = 2038901 Kg/cm2 .

3.4. Escaleras
Escaleras en U

Hormigón armado:

Es un sistema constructivo generalmente estructural, donde el 
hormigón lleva incorporado armaduras metálicas a base de 
redondos de acero corrugado, con la misión de resistir los esfuer-
zos de tracción y flexión. De este modo se consigue un material 
resistente tanto a los esfuerzos de compresión como a los de 
tracción. 

Hormigón pretensado:

Si los esfuerzos de tracción a los que se somete el hormigón 
armado son muy grandes, las barras de las armaduras pueden 
experimentar dilatación elástica, con lo que el hormigón que las 
recubre se rompe. Para mejorar la resistencia del hormigón a 
grandes esfuerzos de tracción, se tensan previamente las barras 
de acero con el fin de compensar la dilatación que pudieran 
experimentar. Así se obtiene el hormigón pretensado. El hormi-
gón pretensado es una variedad de hormigón armado cuyas 
varillas han sido tensadas antes de que se produzca el fraguado 
del hormigón. Posteriormente se desarrolló el hormigón posten-
sado, en el que las varillas se introducen en el hormigón y se 
tensan después de que éste ha fraguado. 

ACERO ESTRUCTURAL
 Ventajas de las construcciones metálicas:
Alta resistencia mecánica y reducido peso propio: las secciones 
resistentes necesarias son reducidas, por lo que los elementos 
estructurales suelen ser ligeros. Este hecho hace a las estructuras 
metálicas insustituibles en aquellos casos en que el peso de la 
estructura es una parte sustancial de la carga total, como naves 
industriales, puentes de grandes luces, voladizos de cubiertas ...
Facilidad de montaje y transporte debido a su ligereza.
Rapidez de ejecución, se elimina el tiempo necesario para el 
fraguado, colocación de encofrados... que exigen las estructuras 
de hormigón.
Facilidad de refuerzos y/o reformas sobre la estructura ya cons-
truida.
Ausencia de deformaciones diferidas en el acero estructural.
Valor residual alto como chatarra.

CRITERIOS SOBRE SOLICITACIONES EN LA ESTRUCTURA CARGAS 
MUERTAS

CARGAS PROPIAS DEL EDIFICIO
El peso por volumen de los materiales utilizados para conformar 
la estructura son los especificados por la norma NEC-SE-CG y se 
presentan en la siguiente tabla.
TABLA 2. Peso unitario elementos estructurales 

CARGAS MUERTAS ADICIONALES
Esta representa las cargas debido a paredes, recubrimientos de 
pisos instalaciones entre otros. Los pesos unitarios recomenda-
dos por NEC-SE-CG que se han utilizado en el proyecto para 
cuantificar el peso de paredes y masillados de pisos son se 
presentan en la Tabla 3.

CARGAS MUERTAS ADICIONALES

TABLA 3. Peso unitario componentes no estructurales

CARGAS VIVAS
De acuerdo con NEC-SE-CG para estructuras cuya utilización son 
almacenes de venta al por mayor el valor de la carga viva por 
unidad de área es según su ocupación los que se presentan en la 
Tabla 4. 
TABLA 3. Peso unitario componentes no estructurales 



CARGAS SÍSMICAS

Para los edificios de uso normal, se usa el valor de Z, que repre-
senta la aceleración máxima en roca esperada para el sismo de 
diseño, expresada como fracción de la aceleración de la grave-
dad.

TABLA 4. Valor zona Z

El mapa de zonificación sísmica para diseño proviene del resulta-
do del estudio de peligro sísmico para un 10% de excedencia en 
50 años (período de retorno 475 años), que incluye una satura-
ción a 0.50 g de los valores de aceleración sísmica en roca en el 
litoral ecuatoriano que caracteriza la zona VI.

TABLA 4. Valores del factor Z en función de la zona sísmica  

4. CONCEPTOS BÁSICOS
FUERZAS SÍSMICAS SOBRE EDIFICACIONES
Se dice que una edificación es sismorresistente cuando se diseña 
y construye con una adecuada configuración estructural, con 
componentes de dimensiones apropiadas y materiales con una 
proporción y resistencia suficientes para soportar la acción de las 
fuerzas causadas por sismos frecuentes. Sin embargo, la sismo-
rresistencia es una propiedad o capacidad que se dota a la edifi-
cación con el fin de proteger la vida y las personas de quienes la 
ocupan. 

RIESGOS

Se entiende por riesgo sísmico, el grado de pérdidas esperadas 
que sufren las estructuras durante el lapso de tiempo que perma-
necen expuestas a la acción sísmica.
Este mapa muestra uno de los cálculos intermedios de riesgo 
sísmico realizados durante el proyecto. Los colores más cálidos 
representan mayor peligro. Los territorios costeros muestran un 
mayor peligro relacionado con su proximidad a la zona de 
subducción Nazca-Sudamérica, pero poblada

 global earthquake model

https://storage.globalquakemodel.org/gem/mission/stories/tools/building-safer-ecuador/

AMENAZAS
El conocimiento adecuado de la amenaza sísmica existente, 
permite definir tanto la acción que debe considerarse en el 
diseño de nuevas estructuras como el sitio donde pueden ser 
construidas, de tal forma que las condiciones de los emplaza-
mientos sean óptimas, esto es: alejados de las fallas, evitando los 
rellenos, los lugares con posibles asentamientos o deslizamien-
tos y los de alto potencial de licuefacción. Sin embargo, poco 
puede hacerse para reducir la amenaza a la que están expuestas 
las estructuras existentes, por lo tanto, si se desea disminuir el 
riesgo, se requiere una intervención directa sobre la vulnerabili-
dad.

VULNERABILIDAD
La vulnerabilidad sísmica de una estructura, grupo de estructu-
ras o de una zona urbana completa, se define como su predispo-
sición intrínseca a sufrir daño ante la ocurrencia de un movimien-
to sísmico y está asociada directamente con sus características 
físicas y estructurales de diseño (Barbat, fi998).
Vulnerabilidad absoluta: funciones de vulnerabilidad, las cuales 
representan el daño medio como función de la intensidad sísmi-
ca, o alternativamente la distribución condicional de daño para 
una intensidad sísmica dada.
Vulnerabilidad relativa: índices de vulnerabilidad obtenidos 
empírica o experimentalmente para los cuales, no hay ni correla-
ción con el daño, ni está definida la intensidad sísmica. 

RESILIENCIA
Capacidad de adaptarse positivamente a situaciones adversas, y 
consideran procedimientos sólidos y normalizados para estable-
cer una clasificación estándar y confiable. La RAE, en una de sus 
acepciones, define la resiliencia como “la capacidad de un mate-
rial, mecanismo o sistema para recuperar su estado inicial 
cuando ha cesado la perturbación a la que había estado someti-
do”. Si aplicamos este concepto a una edificación diríamos que la 
resiliencia de un edificio es su capacidad para recuperarse tras un 
desastre; lo que también podría traducirse como su capacidad 
de resistencia a los desastres naturales.

DEFINICIÓN Y PRE DISEÑO DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES
La configuración estructural está divido en dos tipos de elemen-
tos los elementos principales conformados por los pórticos resis-
tentes a sismos y los secundarios conformados por los elementos 
que constituyen el sistema de piso y elementos de fachada.

https://www.youtube.com/watch?v=aZ62b6evou8 
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PISOS ÁREA (m2)
W  CARGA 
MUERTA 

(TON/M3)

CARGA VIVA 
(KN/M2)

CARGA SÍSMICA 
0,238 W

4 386 21,07 3,48 8133,02
3 1600 21,07 4,01 33712
2 1828 21,07 4,21 38515,96
1 2184 21,07 4,99 46016,88

PB 2617 21,07 7,34 55140,19
-1 258 21,07 4,51 5436,06

TOTAL 8487 126,42 28,54 186954,11

386
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Nivel 4

Nivel 3

Nivel 2

Nivel 1

Planta baja

Nivel -3

m2Carga sísmica

93,63 ton

15,02 ton

72,94 ton

61,05 ton

50,90 ton

10,66 ton

V = 8133,02ton/m3 x 7.2
 126,42 x 18m

V  

V = 44,78 ton

Vx =   Wx hx V
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