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El trabajo de titulación a desarrollarse surge de una etapa de planificación urbana  realizado en por el ARO960-2018,2, el cual dentro de La Facultad de Arquitectura de la Universidad de Las 

Américas en conjunto con el Instituto Metropolitano de Planificación Urbana (IMPU), se consiguió formular un nuevo Plan de Ordenamiento Territorial con visión hacia el 2040, el cual explica la 

necesidad de implantar un equipamiento con el enfoque de desarrollo empresarial, dentro del sector de la Mariscal, ubicado al centro norte de Quito. 

La Mariscal al ser un sector central dentro de la ciudad, contiene varias características que han creado una identidad en este barrio, contiene una riqueza artística, cultural, social, además de ser 

uno de los centros financiero y académicos de Quito, todos estos factores han hecho que se proponga un equipamiento que organice el emprendimiento dentro de este sector, generando una 

economía amigable y cohesión social. 

Por esta razón el proyecto está ubicado en una de las calles principales de este barrio como lo en la Av. Cristóbal Colon, en donde el proyecto pretende mejorar el aspecto socio-económico, 

cultural a partir de la capacitación y el correcto procedimiento del emprendimiento, enfocándose a un objetivo múltiple, para la generación de empresas pequeñas, medianas y grandes. 

El proyecto cuenta con tres barras, 2 longitudinales y una transversal de hasta 8 pisos, cuyos espacios buscan generar un proceso claro y rápido para la generación de emprendimientos, el 

equipamiento posee 3 zonas principales las cuales contienen áreas de trabajo, aulas de capacitación, espacios complementarios como biblioteca, áreas de interacción, oficinas. 

Estas tres barras al estar a diferentes alturas buscan crear una interacción visual, además de respetar el perfil y alturas del contexto inmediato, considerando patrimonio arquitectónico y el actual 

propuesto Plan de Ordenamiento Territorial.

 

Debido a la existencia de un patrimonio arquitectónico a un lado del proyecto se consideró mantener una relación en altura y materialidad la igual que mantener el perfil y comienzos de la edifi-

cación a la par. 

Las plantas del proyecto buscan generan flexibilidad y dinámica, para permitir colectivismo y cohesión social dentro de los espacios, se  tomó en cuenta varios espacios tecnológicos que impul-

saran al emprendedor a generar nuevos proyectos. 

RESUMEN



The following project comes as a continuation of the urban development realized by ARO960-2018, 2. This urban project comes out of the joint cooperation of UDLA, Universidad de las Americas 

and the IMPU, Instituto municipal de planificacion urbana or Municipal Institute of Urban Planning for Quito. This new urban planning complies with Quito’s 2040 vision of itself and highlights the 

necesity for an enterprise that focuses on local bussiness development within The Mariscal area in the north part of the City.

La Mariscal, with its prime location, has developed a unique identity. This neighborhood contains a rich artistic, social and cultural heritage while also been an important financial and academic 

district. The local bussiness enterpriae will help organize the local commerce in a way that is both friendly and inclusive.

For these reasons, the project is located on a main avenue know as Cristobal Colon. This proposal pretends to improve the local socio-economic and cultural aspects by encouraging successful 

entrepenuarship. This target of this enterprise includes business from small to international scales.

The architectural project includes 3 volumes, 2 of them go the length of the project while the 3rth one cuts across. The volumes, up to 8 stories in height look to create a clear and comprehensive 

environment for entrepreneurship.  The building has 3 main areas that have offices, classrooms, a library and plenty of social space.

 

The 3 volumes play with a difference in height to create a satisfactory visual outline while respecting the local skyline. Its important to respect the Skyline because of its architectural heritage. The 

materials used also dialog with the surrounding heritage buildings to maintain an even looking district.

 

The floor plan of seeks to generate flexibility and dynamic, it encourages cohesion within its reach. Technology is implemented to boost the use and development of entrepreneurship within the 

project.
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1. Definiciòn del Proyecto

1.1. Antecedentes e Introducción.

La Universidad de las Américas durante el periodo 2018-2, 

comprendido entre marzo y julio de 2018, en la carrera de Ar-

quitectura en el noveno semestre en conjunto con el Instituto 

Metropolitano de Planificación Urbana (IMPU), ha desarrollado 

la investigación de la forma urbana de los centros más impor-

tantes de la ciudad de Quito, “La Mariscal”. El área de estudio 

está dividida en 10 barrios, con límites periféricos de este a 

oeste entre la Av. 12 de Octubre y la Av. 10 de Agosto y de nor-

te a sur entre la Av. De la Patria y la Av. Francisco de Orellana. 

La investigación realizada por el Taller de Proyectos ARO-960, 

ha sido dividida en tres fases: diagnostico urbano, objetivos 

y estrategias, propuesta urbana. En ella se han identificado 

los principales problemas que tiene el sector en cuanto a su 

consolidación, al uso y ocupación de suelo, a su densidad po-

blacional, y al bienestar patrimonial, y se ha propuesto una 

nueva planificación urbana proyectada al año 2040. De ahí 

nace la importancia de entender al objeto de estudio en forma 

coherente con las potencialidades y problemas urbanísticos, 

y permite desarrollar proyectos arquitectónicos estructurantes 

que sirvan para satisfacer las necesidades existentes y futuras 

de los ciudadanos.

1.1.1. Significación y el rol del área de estudio

La Mariscal es un punto central en la ciudad de Quito, en don-

de la historia y la Modernidad convergen, y de gran represen-

tación a nivel Internacional, que se ha ido convirtiendo en un 

área conflictiva por la continua y desorganizada consolidación 

que ha tenido el sector.

1.1.2. Situación actual del área de estudio

Una síntesis de los problemas que se reflejan en la situación 

actual del área de estudio se podría resumir así: 

El trazado de la Mariscal es discontinuo, pero tiene ejes impor-

tantes que son conectores a lo largo de la ciudad. El patrimonio 

es rescatable como un conjunto urbano arquitectónico en casi 

el 40% del sector. Un problema central es el decrecimiento de 

la población residente, a pesar de la buena calidad del medio 

físico del sector; al igual que la falta de organización en el sis-

tema de movilidad. (Predominio del auto particular obre otros 

medios de movilidad). Pérdida de residencialidad del sector. 

Sobreocupación del suelo el planta baja y subocupación del 

suelo en altura. Inadecuada gestión municipal y poco interés 

de los propietarios por proteger el patrimonio.

Figura 1. Ubicación del área de estudio “La Mariscal”. barrio Colón. Figura 3. Situación actual del barrio la Mariscal, ánalisis realizado por POU 
2018
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1.1.3. Prospectiva del área de estudio

Para el 2040, “La Mariscal” será: Un modelo de “ciudad com-

pacta” en el Distrito Metropolitano de Quito; en el que, median-

te la ocupación eficiente del suelo, vivirán alrededor de 37.000 

habitantes. Una centralidad turística-residencial, con usos de 

suelo y equipamientos sociales y públicos que potencien y 

sostengan su identidad urbana y la buena vida de su población 

residente, el disfrute de la población visitante, en un ambien-

te de diversidad social, económica y cultural. Con un sistema 

de movilidad que privilegie el uso del transporte público, en 

bicicleta y la movilidad peatonal, con un patrimonio histórico 

edificado rehabilitado sosteniblemente para el desarrollo de 

actividades sociales, económicas y/o culturales.

1.1.3.1. Estrategias Generales

1. Las permanencias urbano-arquitectónicas serán el eje prin-

cipal de la organización general del espacio. 

2. Rehabilitar los espacios públicos con una relación directa al 

entorno físico para crear microclimas, micro ecosistemas y así 

favorecer con seguridad ambiental a la población.

3. Generar barrios más residenciales principalmente a los alre-

dedores de la “ZONA” o centro urbano lúdico, para llegar a una 

población de 37.000 habitantes y una densidad poblacional de 

200hab/ha, mediante el rediseño de los usos de suelo y su 

intensidad de ocupación. 

4. Generar nuevas vías en donde el trazado es discontinuo 

y así reducir el tamaño de manzanas que tienen superficies 

mayores a 10.000 m2 para mejorar la accesibilidad y permea-

bilidad en sentido longitudinal y transversal. 

5. Redirigir el sistema de transporte público hacia las avenidas 

principales periféricas para permitir el acceso con el transporte 

interno planificado.

6. Estructurar un sistema de movilidad en sentido longitudinal 

y transversal, que privilegie el transporte público, el transporte 

en bicicleta y la movilidad peatonal: Recorrido Transversal Uni-

versitario: Buses ecológicos que se desarrollarán por las ave-

nidas Isabela Católica, calles Veintimilla-Darquea, y avenidas 

América y Colón. Recorrido Longitudinal: que se desarrollará 

por las avenidas Amazonas, prolongación de la calle San Sal-

vador, Avenidas República, 6 de diciembre y Patria.

7. El sistema de movilidad se complementara en sentido longi-

tudinal y transversal mediante cuatro Estaciones Intermodales 

ubicadas en los principales puntos de convergencia entre el 

transporte público y los nodos peatonales: la Primera, en los 

terrenos de la universidad Central hacia la Av., América, junto 

a la parada del metro; la Segunda, en el terreno ubicado en la 

intersección suroeste de las avenidas Eloy Alfaro y República, 

diagonal a la parada del metro ”La Pradera”; la tercera, en los 

terrenos ubicados entre las universidades Católica y Politéc-

nica en la intersección de las calles Isabela Católica y Mena 

Caamaño; y , la Cuarta, lo más próxima a la parada del metro 

en el parque ”El Ejido”.

8. Generar una mejor integración espacial entre el parque “El 

Ejido” y “La Mariscal” mediante la construcción de un viaducto 

en la Av. “Patria”, entre la 12 de Octubre y 10 de Agosto.

9. Organización de pares viales en sentido longitudinal y tras-

versal del sector.

10. Convertir a todas las vías del Centro Turístico “La Zona” 

(Veintimilla, Colón, Amazonas y 6 de Diciembre) en vías peato-

nales, en las que solamente podrán ingresar autos de servicio 

y/o emergencias.

11. Las demás vías locales serán para la movilidad peatonal 

predominantemente (ensanchamiento de aceras y eliminación 

de “Zona Azul) y permitirán la circulación de autos particulares 

únicamente para los residentes del sector.

12. Uso de Suelo: En el parcelario ubicado hacía las avenidas 

de borde del sector, el uso de suelo será MULTIPLE -50% vi-

vienda y 50% comercio/servicios-; hacia las avenidas que atra-

viesan el Sector será MULTIPLE ESPECIAL -60% vivienda y 

40 % comercio/servicios. En la “ZONA”, entre la Av. Amazonas 

y 6 de Diciembre y Calles Cordero y Veintimilla, se propone 

TRATAMIENTO ESPECIAL (20% VIVIENDA Y 80 % DE CO-

MERCIO Y SERVICIOS). Para el sector comprendido entre 

Veintimilla, 18 de septiembre, amazonas y 6 de Diciembre) se 

propone RESIDENCIAL URBANO 3 (40% VIVIENDA Y 60% 

COMERCIO Y SERVICIOS). En el resto del parcelario, se pro-

pone “RESIDENCIAL 2” (80% vivienda y 20 % comercio), los 

terrenos en los que se implantarán los equipamientos tendrán 

regulaciones resultantes de su naturaleza y sus relaciones con 
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tendrán regulaciones resultantes de su naturaleza y sus rela-

ciones con el entorno. Proveer de equipamientos al sector, de 

manera prioritaria equipamientos de carácter barrial que pro-

penda a mejorar las condiciones de vida, fortalecer la identidad 

y la comunidad a nivel barrial y hasta sectorial.

13. Ocupación de suelo: Hacia todas las avenidas la forma de 

ocupación será sobre línea de fábrica; la forma de ocupación 

hacia las vías locales será de dos formas: Pareadas en los 

lotes posteriores de las manzanas con frente a las avenidas 

y Aislada en los corazones de los barrios. Hacia las avenidas, 

la altura de edificación máxima será la distancia entre bloques 

(Ancho de las vías + retiros frontales), pudiendo escalonarse 

en los pisos superiores para el caso de lotes con profundida-

des que así lo permitan. En la “ZONA” la altura máxima será 

de 3 pisos (La morfología urbana de esta zona será objeto de 

un proyecto especial urbanístico).

1.1.4. Síntesis de la propuesta urbana

Se busca romper los límites físicos que impiden a La Mariscal 

ser más inclusiva con la ciudad, para esto se potencializa su 

núcleo como el punto de organización funcional, es decir una 

centralidad. Tomando esto en cuenta, nacen menos elemen-

tos urbanos que tienen como objetivo recuperar la vitalidad del 

sector.

1.2.  Planteamiento y Justificación del Tema. 

La Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad de las 

Américas, en busca de proyectos que ayuden y satisfagan la 

necesidad de servir a la comunidad, desarrolla proyectos inte-

grales en donde se busca crear interacción entre la comunidad 

para proponer soluciones urbanas y arquitectónicas. Por ello 

se establece un acuerdo con el Instituto Metropolitano de Pla-

nificación Urbana del Distrito Metropolitano de Quito, mediante 

el cual se busca la rehabilitación de las zonas urbanas en una 

planificación proyectada hacia el 2040. 

El taller parte con un exhaustivo análisis y diagnóstico del sitio 

considerando diferentes variables para buscar los principales 

problemas que el sector posee. Posteriormente los estudian-

tes realizaron varias salidas de campo para levantar informa-

ción actualizada de la zona urbana de la ciudad, con el fin de 

considerar y plantear los diferentes parámetros para evaluar la 

situación actual del sector.

Se busca romper los límites físicos que impiden a La Mariscal 

ser más inclusiva con la ciudad, para esto se potencializa su 

núcleo como el punto de organización funcional, una centrali-

dad. Tomando esto en cuenta, nacen elementos urbanos que 

tienen como objetivo recuperar la vitalidad del sector.

Para ello se propone distintos proyectos estructurantes que 

funciones como equipamientos tanto de escala barrial como 

sectorial, los cuales  satisfagan las necesidades que poseen 

los usuarios, adicionando distintos servicios que a partir del 

análisis realizado se ha encontrado nuevas necesidades que 
Figura 4. PUOS proyectado para el año 2040, propuesto por el POU 2018
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el sector demanda. 

El proponer un proyecto estructurante en una avenida principal 

como es la Av.  Cristóbal Colón  y que conecta mediante un eje 

universitario varias de las principales universidades de Quito, 

es potencia el crear  un Centro de Emprendimiento por falta 

de oportunidades y tomando en cuenta el potencial económico 

que posee el sector, enfocadose a los nuevos proyectos que 

se generan dentro de la Academia, y que además genera un 

flujo de personas en un sitio central en donde podrán interac-

tuar para generar un apoyo socio económico al sector.

La necesidad de implantar este nuevo equipamiento en la Av. 

Colón y Rábida, en un lote esquinero es transformar al sector 

con un carácter económico  y social, enfocandose en el sector 

microempresarial en donde se organice y distribuya de manera 

correcta y eficiente a los distintos emprendimiento que se ge-

neren dentro y fuera del equipamiento. 

1.2.1. Actualidad del tema  

En el Ecuador la economía basada en microempresas este 

alrededor del 60%, y dentro del DMQ existen 87.491 microem-

presas, lo que podemos concluir que representa el 89 % del 

total de empresas registradas, lo que significa que el empren-

dimiento existe en más de la mitad de la Población Económi-

camente Activa (INEC,2018). La definición de la microempre-

sa según el Código Orgánico de la Producción son aquellas 

empresas que venden menos de $100.000 anuales y/o tienen 

máximo 9 empleados (INEC, 2018). 

A nivel nacional, según el Censo Económico 2010, el sector 

empresarial del país invirtió US$ 231 millones, en actividades 

de investigación y desarrollo, en el año 2009. Siendo las em-

presas del Distrito Metropolitano de Quito las que invirtieron en 

mayor cantidad, contribuyendo con el 71,4% del monto total de 

Investigación y Desarrollo (I&D) del país.

El Ministerio Coordinador de la Producción Empleo y Competi-

tividad ha definido al emprendimiento como aquellas iniciativas 

empresariales con menos de 24 meses de funcionamiento, es 

decir, empresas en estado de creación y de consolidación. Si-

guiendo esta definición, se obtiene que en la ciudad de Quito el 

32% del total de establecimientos registrados, según el Censo 

Económico 2010, pertenecen a la categoría de emprendimien-

to. (INEC, 2010

De los 31.812 establecimientos creados en los dos últimos 

años, el 55% son emprendimientos, que, en su inicio, reportan 

percibir ventas menores a los US$ 9.999 al año. El segundo 

grupo importante es aquel cuyas ventas anuales van desde los 

US$ 10.000 a los US$ 29.999 con un porcentaje de 28% del to-

tal de empresas. Es decir, la mayoría de los emprendimientos 

de la ciudad de Quito, pertenecen a negocios de la economía 

popular y de las microempresas quiteñas. (INEC, 2018).

El Municipio del Distrito Metropolitano en conjunto con la em-

presa privada han impulsado proyectos mediante la Agencia 

de Promoción Económica ConQuito, buscando la ayuda de las 

principales empresas de mayor crecimiento económico de los 

últimos años. El aporte que ha tenido la academia en conjunto 

con el sector privado es primordial para el desarrollo del em-

prendimiento en los últimos años, al igual las varias alianzas 

público-privadas que se han generado con el fuerte impacto 

que causo ConQuito, teniendo así que buscar espacios contro-

lados por el sector privado como lo es Impaqto, que son varias 

espacios creados para el uso de co-working y desarrollo de 

emprendimientos.

Es ahí en donde nace la necesidad de generar un espacio de 

interés socioeconómico que busque dinamizar la economía 

popular mediante la innovación, y el incentivo de nuevos pro-

yectos con nuevas ideas para asegurarse un futuro con un de-

sarrollo económico alto una generación de empleos dignos y 

de calidad.

1.3 Objetivos Generales

Proponer un centro que integre a la academia y a la población 

mediante recursos tecnológicos, sociales, económicos para 

lograr una incubación empresarial que genere proyectos inclu-

sivos, innovadores, nuevas ideas de negocios, proyectos que 

incentiven la cultura, diversidad y equidad. Por medio de este 

nuevo modelo fortalecer la economía social del sector de la 

Mariscal. Respetando con el diseño la imagen e identidad del 

sector.

1.4 Objetivos Específicos 

1.4.1. Socio- Económicos

Proponer un modelo de incubación y desarrollo de empresas 

que sea productivo, innovador, factible e inclusivo para la ge-
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neración de nuevos proyectos.  

-Impulsar la independencia laboral, emprendimientos y nuevas 

ideas para generar nuevas fuentes de trabajo que ayude al 

incremento económico de la Mariscal. 

-Incorporar espacios complementarios para generar interac-

ción mediante la exposición de los nuevos proyectos entre re-

sidentes, empresarios y proyectistas.

1.4.2. Culturales 

-Proponer espacios de exhibición para desarrollar ferias mi-

croempresariales. 

-Proponer actividades artísticas y artesanales como nuevas 

oportunidades de negocio en el mercado.

1.4.3. Ambientales 

-Incorporar al proyecto material de bajo impacto ambiental. 

-Incorporar al diseño calidad espacial y ambiental necesarios 

para satisfacer cada actividad. 

-Incorporar a la propuesta áreas verdes de interacción para 

proporcionar una relación directa a los ejes viales planteados.

1.4.4. Urbano-Arquitectónicos  

-Generar volumetrías que permitan el fácil entendimiento de 

las fases para el correcto desarrollo del proyecto.

-Diseñar espacios que fomenten la creatividad y el trabajo de 

equipo.

 

-Proveer el diseño de herramientas tecnológicas necesarias 

para facilitar el aprendizaje y desarrollo del proyecto. 

-Introducir nuevas tipologías de oficinas que se adapten las 

nuevas y futuras necesidades de los usuarios, con una rela-

ción directa al modelo de microempresarial. 

-Diseñar espacios que fomenten la dinámica e interacción so-

cial.

1.5. Metodología

El proceso de este trabajo es la continuación de los lineamien-

tos desarrollados por el Plan de Ordenamiento Urbano “Maris-

cal 2040”, aplicados a un proyecto arquitectónico específico. 

Para realizar una propuesta coherente que mantenga relación 

con el plan y su entorno a desarrollar es coherente que man-

tenga relación con el plan y su entorno a desarrollar en tres 

etapas: Investigación teórica, conceptualización, propuesta y 

presentación del proyecto arquitectónico.

La Investigación teórica deberá analizar los elementos funda-

mentales que guiaran al proyecto de titulación. Los temas ge-

nerales que abarca la investigación son: Intervenciones con 

aporte económico- social, las nuevas tipologías y formas con-

temporáneas de trabajo, modelos de negocios, perfil del usua-

rio, la microempresa en el ámbito nacional, el emprendimiento, 

el emprendedor, el empleo, subempleo y desempleo en el país 

y en el Distrito Metropolitano de Quito. A partir de esta investi-

gación se podrá identificar los parámetros urbanos y arquitec-

tónicos que deberán formar parte del proyecto final.

La conceptualización consiste en cruzar las variables obteni-

das en la primera etapa. La investigación teórica, el análisis de 

sitio y el estudio de referentes permitirán encontrar una guía 

general del proyecto. Se obtendrá como resultado un partido 

arquitectónico.

La propuesta arquitectónica es el resultado de todo el proceso 

de investigación y conceptualización en donde deberá obtener 

los parámetros justificativos del proyecto arquitectónico de for-

ma técnica y física. El desarrollo del proyecto parte de un plan 

masa que deberá concluir en un anteproyecto con todos los 

dibujos necesarios para su entendimiento.

La fase de presentación del proyecto muestra, el fin del pro-

yecto de titulación el cual será resumido en gráficos explicati-

vos, la funcionalidad, espacialidad, la forma constructiva y me-

todológica que ha tenido el proyecto arquitectónico.
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1.6. Cornograma de Actividades

L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V
26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 15 16 17 18 19 22 23 24 25 26 29 30 31 1 2 5 6 7 8 9 12 13 14 15 16 19 20 21 22 23 26 27 28 29 30 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 17 18 19 20 21 24 25 26 27 28 31 1 2 3 4 7 8 9 10 11

Introduccion al tema
Justificacion
Objetivos
Alcance y delimitacion
Metodologia
Introduccion al capitulo
Antecedentes
Parametros teoricos
Referentes
Analisis referentes
Analisis Sitio-Entorno
Introduccion al Capitulo
Delimitacion del Area de intervencion
Estrategias de Diseño
Programa Arquitectonico y Urbano
Conclusiones
Introduccion al capitulo
Estrategias Volumetricas
Alternativas de Plan Masa
Determinacion de Plan Masa
Desarrollo del Proyecto-Parametros
Detalles Arquitectonicos
Conclusiones-Recomendaciones
Referentes Bibliograficos
Anexos
Dibujo Maqueta- Extras
Representación Gráfica 

Capitulo 2
Fase Analitica

Capitulo 1
Fase de Introduccion

semana 7 semana 8 semana 9semana 6

Capitulo 5

SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE
semana 1 semana 2 semana 3 semana 4 semana 5

DICIEMBRE
semana 13 semana 14 semana 15

Capitulo 4
Fase Propuesta

Capitulo 3
Fase Conceptual

Propuesta Arquitectónica Presentación 

COMPONENTES URBANOS Y ARQUITECTONICOS

Fase de Inventigación Conceptualización  
ENERO

semana 16semana 10 semana 11 semana 12

Tabla 1. 
Cuadro de cronograma de actividades abracado durante el periódo 2018-2019
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2.0. Fase de Investigaciòn y Diagnòstico

2.1. Investigación Teórica. Introducción al tema abordado.

El siguiente capítulo abordara distintos temas que son esen-

ciales para el desarrollo del proyecto arquitectónico, el cual 

posee un enfoque socioeconómico, y se analizara desde la 

forma global a la local, esto permitirá sacar conclusiones, las 

cuales arrogaran como resultado los espacios arquitectónicos 

necesarios para satisfacer a un tipo de usuario. 

Para entender el problema planteado y relacionarlo con usua-

rio directo hay que entender un factor fundamental dentro de 

la investigación para entender como la humanidad de ha desa-

rrollado entorno al emprendimiento, y como se en la actualidad 

se está afrontando este tema, que se ha dedicado al desarrollo 

de la diversidad laboral.

2.1.1. Teorías y Conceptos.

El emprendimiento es una de las acciones en las que el ser 

humano se ha venido involucrando desde sus inicios y ha sido 

lo que ha impulsado la vida moderna, lo que ha llevado a que 

la humanidad avance tanto política, social, cultural, económica 

y tecnológicamente.

Emprender se define como iniciar, explorara, promover, orga-

nizar, tomar riesgos, esto ha hecho que la humano sea capaz 

y se ha desarrollado con ciertas aptitudes y habilidades que 

generan iniciativas que nos ayudan a evolucionar y desarro-

llarnos.

Desde el hecho en el que aprendió a cultivar, en donde se de-

sarrolló la revolución agrícola que hizo que el hombre pueda 

organizarse en pequeñas comunidades, que fueron los prime-

ros asentamientos dejando a un lado el nomadismo y permi-

tiendo crear nuevas formas de comunicación y comercio.

Pero no fue hasta Mesopotamia en donde se tomó conciencia 

y en donde se desarrolló metódicamente una cultura de crea-

ción, acompañada de la gestación de ideas sobre los números 

y palabras que permitió la organización de cada una de las so-

ciedades que se encontraban en desarrollo. (Serrano & Ávila 

Sandoval, 2018)

Las sociedades que se fueron creando impulsaron al desarro-

llo de nuevas ciudades las cuales permiten un intercambio de 

ideas y creatividad, en donde nace la innovación, los espacios 

urbanos fueron dominantes para las sociedades organizadas 

ya que aquí se producían el comercio, la interacción, las nue-

vas ideas, en estos espacios se crearon utensilios, herramien-

tas que dinamizo el avance continuo de la sociedad. 

De esta manera, entendemos el inicio de una historia del em-

prendimiento en el mundo en base a la necesidad de expresar 

lo que son ideas sobre cómo organizar las sociedades, estruc-

turas políticas y modelos económicos.

Después fueron las ciudades como Atenas, Grecia en donde 

la libertad se constituyó y se destacó los emprendimientos, se 

desarrolló la ciencia, la filosofía, las matemáticas, la astrono-

mía, en donde se fundaron las bases del conocimiento del ser 

humano. (Serrano & Sandoval, 2018). 

A lo largo del tiempo el emprendimiento se ha ido aceptando 

como la generación de ideas por personas que han pensado 

diferente a lo que el resto de la sociedad pensaba, por ello es 

que en ciertas épocas el emprendimiento fue repudiado por 

parte de los poderes a cargo en donde la iglesia asumía el 

máximo poder, y fueron catalogados como herejes y pecado-

res, los cuales fueron quemados vivos asumiendo que eran 

hijos del diablo  y practicaban hechicería, manteniendo a la 

humanidad estancada en su desarrollo. (Serrano & Ávila San-

doval, 2018).

Figura 5. Revolución agrícola.
Tomado de Sebastiàn Perez, sf. 

Figura 6. Mesopotamia.
Tomado de Arte e Historia. sf
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Figura 7. La Inquisición, 
Tomada de “Los archivos secretos de la Inquisición”, documental de TVE 
emitido,2006
Otros pensadores asumen que durante la edad media el em-

prendimiento fue de tipo religioso, y después de tipo militar y 

mágico, porque, aunque el desarrollo se fue deteniendo la so-

ciedad se fue organizando y se fue dividiendo por ciudades o 

imperios, sin embargo, la acumulación de poder y riqueza fue 

lo que acabo con esta época.

Después de la edad media, durante el siglo XV el más grande 

emprendimiento se dio cuando navegantes españoles, portu-

gueses e italianos quisieron buscar nuevas rutas de comercio 

y le dieron la vuelta al mundo, en donde llegaron al continente 

americano y conectaron a todo el mundo. (Serrano & Sando-

val, 2018)

No es hasta la edad moderna en donde la humanidad vuelve 

a tomar las bases de la idea del emprendimiento y comienza 

a potenciarlas; es allí un punto de inicio para el desarrollo y 

consolidación de las sociedades, lo que se conoció como la 

Revolución Industrial, en donde distintas personas apostaron 

al futuro, y con el uso de la energía eléctrica y del combustible 

cambiaron y le dieron un giro político, económico y social dis-

tinto a la humanidad.

La primera revolución industrial trajo varios cambios radicales 

a los medios de producción al implementar la industria me-

cánica a través de tracción- hidráulica y a vapor, como gran 

éxito se logró la locomotora, lo que permitió conectar a las 

distintas ciudades con un transporte más económico y acce-

sible.

La segunda revolución industrial se debe a la producción masi-

va que se facilitó por la implementación de la energía eléctrica, 

utilizada principalmente en la producción de automóviles con 

motores de combustión interna, además de la producción de 

materiales de vivienda en masa agilizando la construcción y 

abaratándola.

La tercera revolución industrial se debe a la automatización de 

sistemas y procesos industriales, la electrónica, y la tecnolo-

gía de la información, lo que mejoro la calidad de vida de las 

personas, el acceso a la información mediante el internet, y la 

mejora de la comunicación mediante los teléfonos móviles.

La última revolución industrial, la cual aún no está bien definida 

por el hecho que se está desarrollando en estos tiempos, se 

trata de la utilización de las nuevas tecnologías, la conexión 

mediante el internet, la robótica, la nanotecnología, las tecno-

logías en 3D, la utilización de programas BIM, la inteligencia 

artificial, lo que beneficiara a la humanidad en salud, econo-

mía, cultura y muchos ámbitos que se ira abordando durante 

su desarrollo

Desde la revolución industrial hasta un par de décadas atrás 

el emprendimiento no era visto como un servicio que se tenía 

que dar a la población, por ello es que grandes empresas de 

hoy en día comenzaron con ideas en garajes, sin pensar que 

podrían cambiar al mundo, ayudar a potenciar la cultura de sus 

distintos países.

El desarrollo se lo ha relacionado directamente a la tecnolo-

gía y la ciencia, lo que aborda la 4ta revolución industrial, en 

donde avanzar tecnológicamente para poder crear nuevas tec-

nologías y productos que incrementen la calidad de vida del 

ser humano, esto se ha conseguido mediante la comunicación 

global que existe hoy en día,  por ello es que se lo ha deno-

minado “La sociedad de la información”, la cual es uno de los 

factores principales para el desarrollo del conocimiento, es un 

nuevo modelo de organización social en donde las personas 

se relacionan, habitan y coexisten en una sociedad en la cual 

cada uno posee una información que sustenta a la otra, de ahí 

nace igual el trabajo colaborativo.

Figura 8. Revolución Industrial
Tomada de rss,sf.

Figura 9. Las cuatro revoluciones industriales
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En Latinoamérica estas ideas comenzaron como microempre-

sas que son alrededor del 60% de la economía en cada país, 

lo que ha hecho que los distintos gobiernos y universidades se 

preocupen por el futuro de los nuevos profesionales empren-

dedores en cada campo laboral.

La academia ha asumido un rol importante y ha sido parte 

fundamental para la creación de distintos espacios de servicio 

que incentiven a sus estudiantes para potenciar cada una de 

sus ideas; que las principales universidades del mundo han 

invertido en centros de emprendimiento, de donde han salido 

grandes proyectos, destacándose siempre los de innovación 

tecnológica para restaurar el medio ambiente.

Hace unos años el emprendimiento no recibía ningún apoyo, 

tanto de forma económica como de capacitación, hoy en día 

se han desarrollado diferentes formas de emprender un nego-

cio, en donde puedes trabajar en  un espacio de trabajo cola-

borativo buscando un apoyo socio-económico, en centros de 

Figura 10. Tomado del Co-Working de la Universidad de Columbia.

capacitación que te orientan a emprender un negocio y a saber 

desarrollarlo de forma correcta, y las incubadoras de empre-

sas en donde te ayudan a comenzar, desarrollar el proyecto y 

a buscar un financiamiento para poder llevarlo a cabo si es que 

no estás en posibilidades económicas  y que este se vuelva 

factible y rentable.

Por lo tanto el desarrolló del emprendimiento ha ido siempre 

apegado al desarrollo intelectual, tecnológico, cultural y social 

del ser humano y generar espacios que fomenten el intercam-

bio de ideas y la generación de nuevas, es un gran paso para 

conseguir un colectivismo indispensable para el desarrollo de 

las ciudades. 

Figura 11. Tomada del la película “Jobs”, en el verdadero garaje en donde 
comenzo Apple 

Tabla 2. 
Línea de tiempo del emprendimeinto. 

Adaptado de la HIstoria de la cultura Emprendedora de María Elvira Buelna Serrano y Santiago Ávila Sandoval.2016

2.1.2. Linea de tiempo del Emprendimiento 
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2.1.3. Definición del centro de emprendimiento 

La asistencia que un centro de emprendimiento proporciona 

atraviesa por tres etapas. En primer lugar, está la pre-incuba-

ción, durante la cual se brinda al emprendedor una orientación 

para el desarrollo de su empresa. Después viene la incubación, 

el tiempo en que se revisa y da seguimiento a la implantación, 

operación y desarrollo del negocio y todos los procesos. Por 

último, la post incubación, se aplica después de haber puesto 

en marcha el negocio, con el fin de mejorarlo continuamente.

El centro de emprendimiento es un lugar en donde las ideas se 

plantean y se formulan para llegar a un proyecto, que aporte 

a la ciudadanía tanto económica, cultural, socialmente, y am-

aporte a la ciudadanía tanto económica, cultural, socialmente, 

y ambientalmente. Funciona cohesionando el conocimiento en 

un lugar para desarrollarlo de forma continua y direccionada a 

un objetivo en común, buscando un trabajo colaborativo, capa-

citado y de calidad. Se busca realizar un espacio en donde se 

logre generar actividades que creen: 

2.1.4. Objetivo del centro de emprendimiento

2.1.5. A quienes se presta el servicio 

Los principales usuarios de los servicios prestados por el cen-

tro de emprendimiento son las empresas y la población en si-

tuación de pobreza y vulnerabilidad.

Los beneficiarios principales son las familias focalizadas bajo 

la ley de la economía popular y solidaria, las familias que han 

sufrido hechos victimizantes por el desplazamiento forzado e 

inmigrantes, familias clasificadas en un alto grado de vulnera-

bilidad, otros grupos priorizados como indígenas, afro descen-

dientes, vendedores informales y otros, universitarios y recién 

graduados. (PNUD, 2014)

La mayor población que se enfoca estos servicios es de 18- 

65 años en donde en busca de una oportunidad o por nece-

sidad buscan fortalecer sus ideas para generar un proyecto 

que no solo genere independencia laboral, sino que promueva 

empleos de calidad para los grupos de desempleo tanto de la 

ciudad como del país, y en este caso también de la población 

migrante. (PNUD, 2014)

Figura 13. Actividades generadas en los CDE

Figura 12. Resumen gráfico sobre un Centro de Emprendimiento
Adaptado de la Guía de Emprendimiento de las Naciones Unidas 2015

Adaptado de la Guía Práctica de centros de empleo y emprendimientos  
2015 

Tabla 3. 
Objetivos principales de un centro de emprendimiento 
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Además del enfoque planteado de los servicios que proporcio-

na el equipamiento, se debe tomar en cuenta la residencialidad 

y el entorno inmediato en cuanto a realidad actual y a la pro-

puesta por el talle ARO-960 en donde se propone incrementar 

la población entre los 0-35 años los cuales la mayoría formaría 

parte de la PEA y donde se encontrarán emprendedores en 

favor del sector y de la ciudad. (PNUD, 2014)

Mientras que los demandantes son las empresas públicas y 

privadas, el estado local y nacional, la academia, organizacio-

nes no gubernamentales y de tercer sector.

2.1.6. Situación Nacional de empleo 

Hoy en día la situación nacional del empleo es bastante crítica 

con el aumento significativo del subempleo principalmente en 

áreas urbanas, y los principales afectados son los jóvenes y 

mujeres que se encuentran entre los 22 a los 45 años, los cua-

les buscan un empleo digno y de calidad. 

Así es como según el Instituto Nacional de Estadísticas y Cen-

sos en el Informe económico laboral 2018, el empleo no pleno 

subió en 2.2 % más que el año anterior (INEC, 2018). En cuan-

to a las tasas de empleo adecuado, subempleo y empleo no 

remunerado no presenta variaciones significativas mantenién-

dose con el 95.9% de la Población Económicamente Activa.  

(INEC, 2018)

Mientras que el desempleo a nivel nacional se ha mantenido 

en el 4.1% con respecto al año 2017, en el año 2018 el 3.6% 

de la PEA estuvo buscando activamente un trabajo mientras 

En conclusión, el empleo en el último año se ha mantenido, 

pero con relación a años anteriores la situación económica del 

país es crítica y las personas buscan en la economía popular 

una salida a sus necesidades, las que satisfacen emprendien-

do microempresas.

2.1.7. Desempleo a nivel metropolitano  

El desempleo en el Distrito Metropolitano de Quito es muy críti-

co por los altos índices que tiene, según el INEC el DMQ tiene 

la más alta tasa de desempleo del país, y la más baja tasa 

de subempleo en comparación a las ciudades de Guayaquil. 

Cuenca, Ambato y Machala que son las principales ciudades 

del país. (El Comercio , 2017).

Comparados entre los años que Ecuador ha vivido una grave 

crisis de desempleo, los cuales fueron entre el 2014-2018, en 

donde el 2016 fue el año más difícil, cuando la tasa llego al 

8,7%, y este se ha reducido para el año 2018 en 1,1% y se 

 mientras que el 0.5% estuvo en condiciones de desempleo. 

(INEC, 2018)
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Estadísticas sobre el empleo no pleno

Adaptado del resumen económico laboral realizado por el INEC, 2010
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Tabla 5. 
Estadísticas sobre el empleo adecuado, subempleo,no remunerado
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 se ubicó con 7,8% con relación a la PEA. (El Comercio , 2017).

En cuanto al subempleo en 2014 la tasa era 3.3% ubicándose 

Quito, como la ciudad con menos subempleo en el país, tasa 

ha ido bajando en 1,2%, llegando a este año con apenas el 

2,1% de subempleos. (INEC, 2018).

2.1.8. La Microempresa

La microempresa es la dimensión de un económico social y 

político insertado en un aparato productivo capaz de generar 

empleos. A la microempresa por lo general se ubica dentro de 

la categoría pequeña y mediana empresa reconocida como un 

ente productivo. (Del Rosario Cardozo, 2011).

La definición de microempresa esta variada según la región o 

como lo estipula el gobierno de cada país. Se puede conside-

rar microempresa aquellas que generan una ganancia anual 

determinada con un límite de $100.000, así también por el nú-

mero de trabajadores con un máximo de 100, por lo que se 

considera que la definición de microempresa está ligada direc-

tamente a las leyes estipuladas según la economía de cada 

país. (Del Rosario Cardozo, 2011).

2.1.9. El Emprendimiento

El emprendimiento puede definirse como el desarrollo de un 

proyecto que persigue un fin económico, político o social, entre 

otros, y posee ciertas características de incertidumbre, susten-

tabilidad y de innovación. (Formichella & Massigoge, 2004)

El emprendimiento como hoy lo conocemos es una actividad 

que se comenzó a generar casi recientemente en los años 80, 

por lo que su definición no tiene claridad aún, cada definición 
descrita se complementa una con otra, hasta se considera al 
emprendimiento como una rama de la estrategia, es perseguir 
la oportunidad más allá de los recursos y productos que se 

controlan en la actualidad. (Formichella & Massigoge, 2004)

Otras definiciones relacionan a la palabra emprendimiento del 

francés “entrepreneur”, que significa pionero, que es la capaci-

dad de realizar un esfuerzo adicional para llegar a cumplir un 

objetivo, por ello es por lo que se relaciona al emprendimiento 

con la innovación, al generar productos y servicios agregando 

un valor significativo. (Formichella & Massigoge, 2004)

2.1.10. Emprendedores y tipos de emprendedores 

El emprendedor es una persona capaz de crear, innovar con 

ideas y desarrollarlas para generar bienes y servicios, de 

arriesgarse económicamente y enfrentar los problemas que 

vengan con el desarrollo del proyecto, es un individuo que no 

solo mira su entorno sino busca y descubre las oportunidades 

en la realidad nacional y global en donde están ocultas para 

satisfacer una necesidad. (Zwilling, 2018)
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Adaptado del resumen económico laboral realizado por el INEC,2010

Tabla 7. 
Estadísticas sobre el desempleo en el DMQ

Figura 14. Total de población económicamente activa en relación a los em-
prendimientos microemprasariales 
Adaptado de  INEC , encueta realizada en 2010. 
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El emprendedor busca realizar proyectos, en donde se comu-

nica y genera redes de comunicación, busca estar conectado 

con otros emprendedores, es fundamental en el desarrollo de 

proyecto, por ello es por lo que siempre tratan de generar gru-

pos de trabajo diversos.(Zwilling, 2018).

El Emprendedor se diferencia continuamente del individuo co-

mún, este posee una gran necesidad de logro, piensa diferen-

te, y busca oportunidades en los acontecimientos positivos y 

negativos de la ciudadanía, piensa diferente, y busca generar 

un ambiente positivo y colaborativo, posee una gran creativi-

dad y está abierto a nuevas ideas. (Zwilling, 2018).

Según la revista Emprendedores, existen hasta ocho tipos de 

emprendedores diferentes, los cuales se han clasificado en: 2.1.11. El emprendimiento en el Ecuador 

El emprendimiento en el Ecuador, si bien es cierto ha comen-

zado a surgir en los últimos 5 años, según el Global Entrepre-

neurship Monitor en un reporte realizado en el 2016, el Ecua-

dor obtuvo el 31.8% de Actividad Emprendedora Temprana, 

posicionándose con la tasa más alta de la región, pero según 

expertos en el tema de emprendimiento, el país carece de in-

centivos legales que promueva esta actividad como una opor-

tunidad más que una necesidad. (Revista Ekos , 2017)

En cuanto a la relación al sexo, las mujeres poseen un número 

mayor de emprendimiento llegando al 52,44% mientras que 

los hombres obtienen un 47,56%, en una edad promedio entre 

25 y 44 años. (Revista Ekos , 2017)

Mientras que entre 44 y 65 años se afirma que son aproxima-

damente el 54% de la población emprendedora, lo que signifi-

ca que hay muy poco interés entre la población más joven del 

Ecuador. (Revista Ekos, 2017)

Según Javier Albuja, coordinador del área de emprendimiento 

y desarrollo del Conquito, en el último año la cifra de empren-

dedores jóvenes se ha venido aumentando, por la inserción 

de la academia como principales incubadores de proyectos 

fortaleciéndose así la Universidad Tecnológica Particular de 

Loja (UTPL) y la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo 

(Espoch) como principales actores en cuanto a desarrollo de 

proyectos de emprendimiento, logrando que sus incubadoras 

sean de las más importantes en el país con menciones inter-

nacionales (Albuja,2018). 

Adaptado de la revista “Emprendimiento”,2016

Tabla 8. 
Tipos de emprendedores
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Tabla 9. 
Índice de Emprendimeinto en etapa inicial 
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En los últimos años La Secretaría de Educación Superior, Cien-

cia, Tecnología e Innovación (Senescyt) ha ido promoviendo 

proyectos con un alto impacto social y tecnológico, según el 

Subsecretario de Innovación del Senescyt, Gabriel Bermeo, 

los proyectos que se buscan financiar deben tener un interés 

para el estado ecuatoriano, lo cual se busca proyectos auto-

sustentables, innovadores, que obtengan una solución nacio-

nal, y que su equipo de trabajo este lo suficientemente capaci-

tado y con la experiencia necesaria para sostener un proyecto 

viable. (Bermeo, 2018)

Por ello se ha creado un proyecto nacional denominado “Banco 

de Ideas” en donde se busca financiar hasta con $50.000 dó-

lares proyectos con características antes mencionadas. Aquí 

se llevan a cabo actualmente 7.318 proyectos, con más de 

17.822 emprendedores, dirigidos por 386 evaluadores y con 

el apoyo y aval de 28 agentes de innovación e incubadoras 

acreditadas por el Senescyt. (Paredes, 2018)

Según el Índice Global del Emprendimiento (GEI) se destacan 

subíndices importantes a partir de los cuales se podría des-

cribir la situación del emprendimiento, el primero compuesto 

por 5 pilares que son: percepción de oportunidades, habilida-

des para iniciar empresas, aceptación del riesgo, net working, 

apoyo cultural en donde se muestra el subíndice de Actitudes 

Emprendedoras, en donde Ecuador se ubica en el puesto 63 

de 130 países con un puntaje de 37.4. (El Universo, 2018).

El segundo es el subíndice de Habilidad Emprendedora, la 

cual Ecuador se ubicó en el puesto 103 de 130 países con un 

puntaje de 27, en donde los principales pilares son: la com-

petencia, el capital humano, la absorción tecnológica y el em-

prendimiento por oportunidad, aquí depende mucho de cómo 

el emprendedor actúa ante los pocos competidores, su nivel 

de desarrollo y concentración, y la dominación del tema en el 

que está enfocado el proyecto. (El Universo, 2018)
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En resumen, en el Ecuador se observa una alta motivación 

por emprender por oportunidad, pero sigue prevaleciendo el 

emprendimiento por necesidad, debido a los altos índices de 

desempleo y subempleo en el país. El gobierno nacional y los 

locales proponen varias leyes para incentivar el emprendi-

miento tanto nacientes como en formación buscando una ca-

pacidad innovativa en cada proyecto realizado, la ayuda de las 

políticas y estrategias es una base fundamental para el cambio 

continuo que necesita el país para un mayor desarrollo de pro-

yectos que estén enfocados en la pequeña y mediana industria 

para poder dinamizar la economía popular del sector. (El Uni-

verso, 2018)

2.1.12. Ley de economía popular y solidaria

La ley de Economía Popular y Solidaria esta propuesta para 

generar un apoyo legal para que las microempresas puedan 

establecerse como entidades legales, es un punto de partida 

para que los emprendedores puedan comenzar con su nego-

cio, ya que tienen una ley que ampara el bienestar de las acti-

vidades. (Revista Ekos, 2017)

Economía popular y solidaria “es la forma de organización 

económica, en la cual sus integrantes organizan y desarrollan 

procesos de producción, intercambio, comercialización, finan-

ciamiento consumo de bienes y servicios para satisfacer nece-

sidades y generar ingresos.” ... 

“Esta organización se basa en relaciones de solidaridad, coo-

peración y reciprocidad, privilegiando al trabajo y al ser huma-

no como sujeto y fin de su actividad, orientada al buen vivir”. 

(Revista Ekos , 2017)
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Según el Código de Comercio, articulo 3, sub-artículo 8. Las 

formas de organización. - Para defectos de la presente Ley, 

integran la Economía Popular y Solidaria las organizaciones 

conformadas en los sectores Comunitarios, Asociativos y Coo-

perativos, así como también las Unidades Económicas Popu-

lares. (Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria , 

20018)

Según la Constitución de la República del Ecuador, articulo 

311, sub-artículo 4. Principios. - “Las personas y organizacio-

nes amparadas por esta ley. en el ejercicio de sus actividades, 

se guiarán por los siguientes principios, según corresponda;” 

(Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria , 20018)

a) La búsqueda del buen vivir y del bien común.

b) La relación del trabajo sobre el capital y de los intereses 

colectivos sobre los individuales. 

c) El comercio justo y consumo ético y responsable. 

d) La equidad de género. 

e) El respeto a la identidad cultural. 

f) La autogestión.

g) La responsabilidad social y ambiental, la solidaridad y ren-

dición de cuentas. 

h) La distribución equitativa y solidaria de excedentes, será 

fuentes de empleo.  

(Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria , 20018)

2.1.13. Ley de Fomento productivo, Atracción de Inver-

siones, Generación de empleos, y Estabilidad y Equilibrio 

Fiscal. 

Es una ley recién aprobada en junio del 2018, la cual busca re-

activar la producción, crear más empleo e impulsar la inversión 

con incentivos a exportadores., está sustentada en tres ejes 

principales los cuales son:

- Remisiones 

“Con el fin de obtener recursos frescos en el menor tiempo 

posible, se estableció una serie de remisiones de multas, inte-

reses y recargos por concepto de deudas vencidas al 2 de abril 

de 2018 en varias entidades públicas. Están el SRI, Servicio 

Nacional de Aduana del Ecuador (Senae), Agencia Nacional 

de Tránsito (ANT), Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

(IESS). La amnistía aplicará al 100% cuando el contribuyente 

pague todo el capital pendiente.” (El Telégrafo, 2018)

“Las empresas grandes tendrán 90 días plazo, mientras que 

los pequeños negocios podrán acceder a facilidades de pago 

de hasta dos años. En el caso del SRI se estiman ingresos 

por $ 774 millones, mientras que a través del IESS son $ 913 

millones. El capítulo de remisiones, que incluye un candado 

de 10 años, también cobija a becarios, créditos educativos, 

Superintendencia de Compañías, Autoridad Única del Agua, 

Agencia de Regulación y Control del Agua -en beneficio a agri-

cultores-, Gobiernos Autónomos Descentralizados y empresas 

públicas.” (El Telégrafo, 2018)

- Inversiones y exoneraciones 

“Una vez que la ley sea publicada en el Registro Oficial el Mi-

nisterio de Comercio Exterior e Inversiones, en un plazo de 

120 días, deberá emitir la Política Nacional de Inversión. El 

Estado garantizará mecanismos de arbitraje nacional o regio-

nal (aún por definir) para los contratos que superen los $ 10 

millones. Las nuevas inversiones productivas fuera de Quito y 

Guayaquil gozarán de 12 años de exoneración del Impuesto a 

la Renta (IR).” (El Telégrafo, 2018)

“Dentro de esas ciudades el beneficio tendrá validez por ocho 

años. Para sociedades nuevas aplica cuando declaren en su 

nómina uno o más trabajadores de hasta 25 años y de más de 

40. Las ya existentes tienen el mismo requisito, pero además 

deberán demostrar un aumento en la nómina sobre la declara-

ción anterior.” (El Telégrafo, 2018)

“Las inversiones que reciban los sectores industriales, agroin-

dustrial y sectores agro-asociativos tendrán exoneración del 

IR por 10 años. En industrias básicas será por 15 años y en 

cantones fronterizos llegará a 20. El impuesto a la salida de di-

visas (ISD) será exonerado a inversionistas que firmen contra-

tos de inversión cuando importen bienes de capital y materias 

primas que no se dispongan en la producción nacional.” (El 

Telégrafo, 2018)

“Ese mismo requisito deberán cumplir lo exportadores habitua-

les para exigir la devolución del ISD. La mercadería importa-

da tendrá que ser usada para elaborar de bienes de exporta-

ción. El exportador debe demostrar el ingreso neto de divisas.” 
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” (El Telégrafo, 2018)

Sostenibilidad fiscal 

“Tres reglas se establecieron para la programación fiscal que 

regulará el endeudamiento público. Primero, no se aprobará 

el Presupuesto General del Estado (PGE) cuyo resultado pri-

mario arroje déficit. El resultado primario es la diferencia entre 

ingresos y gastos sin considerar el pago de intereses de la 

deuda pública.” (El Telégrafo, 2018)

“Si el Banco Central del Ecuador (BCE) reporta tres trimestres 

consecutivos de decrecimiento, el PGE podrá tener un déficit 

primario de hasta 1%. Esto con motivo de corregir la economía 

en máximo dos años.” (El Telégrafo, 2018)

“Segundo, la deuda pública total no podrá superar el 40% el 

Producto Interno Bruto (PBI). Fuera de ese límite, en casos 

excepcionales, cuando se requiera endeudamiento adicional 

el Gobierno tiene que pedir autorización a la Asamblea.” (El 

Telégrafo, 2018)

“Para ello el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) debe 

crear un plan de fortalecimiento y sostenibilidad que contem-

ple llegar a un equilibrio fiscal primario en tres años. Durante 

ese lapso el endeudamiento público no está condicionado, es 

decir, no tendrá límite. A continuación, el MEF aplicará una pro-

gramación dirigida a disminuir la relación deuda/PIB en cada 

planificación cuatrienal hasta volver al techo del 40%.” (El Te-

légrafo, 2018)

“Tercero, con los ingresos excedentes de la explotación de 

recursos naturales no renovables, después de descontar las 

asignaciones a los GAD, se creará un fondo de estabilización 

fiscal.” (El Telégrafo, 2018)

2.1.14. Proceso del emprendimiento. 

El emprendimiento en los últimos años ha generado un alto im-

pacto en la economía mundial volviéndose uno de los sectores 

económicos más fuertes y de donde se genera la economía 

popular, sean así con pequeñas empresas o proyecto de apor-

te mundial.  (Alcivar, 2018)

Las nuevas generaciones han buscado en el emprendimiento 

una nueva oportunidad laboral y de generar empleos de cali-

dad, dándoles una libertad laboral y independencia económica. 

Por ello se ha buscado una clave para llevar a cabo un correc-

to proceso de emprendimiento, en donde se busca fortalecer 

la idea, manejar en un mercado de oportunidad y desarrollarlo 

de forma correcta lo que impulsa a un proyecto rentable tanto 

económico como socialmente, sustentable e innovador. (Alci-

var, 2018)

Muchas veces el emprendimiento se lo realiza por necesidad 

y se sigue un proceso mucho más corto, saltándose pasos vi-

tales para la correcta ejecución lo que ha hecho que la mayo-

ría de estos proyectos fracasen porque no se buscó satisfacer 

una necesidad existente o futura mediante una oportunidad. 

(PNUD, 2014)

2.1.15 Tipología y formas de Trabajo   

El nuevo proyecto planteado para el sector de la Mariscal pro-

pone espacios ligados a las microempresas y emprendimientos 

tecnológicos. Para comprender el programa y las condiciones 

espaciales que necesita el Centro de Desarrollo y Emprendi-

miento se realizará una investigación sobre las tipologías y 

formas de trabajo que pueden ser aplicadas al sector laboral 

empresarial y microempresarial.

2.1.15.1. Antecedentes 

El ser humano ha evolucionado drásticamente en la forma de 

trabajar. Está evolución corresponde a los diferentes momen-

tos históricos que ha vivido el mundo a lo largo de los años. 

Las situaciones sociales, económicas, políticas y tecnológicas 

han generado varios cambios en el mundo laboral. A partir de 

estas edificaciones las necesidades espaciales han tenido que 

ser acopladas para cumplir con nuevas actividades laborales. 

Hasta una actualidad en la ue la tecnología es cada vez más 

vez más importante para realizar cualquier actividad.

Desde la antigüedad existían muchas edificaciones que cum-

plían con funciones administrativas. Los palacios y en algunas 

ocasiones las bibliotecas ofrecías oficinas privadas para que 

las autoridades puedan realizar sus actividades. Sin embargo, 

hasta el siglo XVII no existía la tipología de oficina como la 

conocemos ahora. 

Durante la revolución industrial aparece el concepto de ofici-

na como lo conocemos en la actualidad. Las primeras oficinas 

se ubicaban en las fábricas, eran privadas y generalmente en 

una planta superior para poder controlar a los trabajadores. 

Posteriormente la producción en masa que caracterizó a la 

revolución industrial introdujo la necesidad de espacios para 

la organización y comercialización de las grandes empresas. 

Dando inicio a los primeros edificios de oficinas, los rascacie-

los, que gracias a inventos como el telégrafo y teléfono ya no 

requerían ubicarse en las fábricas. Los rascacielos eran la al-

ternativa para aprovechar el suelo de las ciudades que esta-

ban creciendo exponencialmente. Entre la década de los 20 y 

40 se realizan las primeras tipologías de planta libre para los 

edificios de oficinas con el objetivo de generar espacios flexi-

bles donde grandes cantidades de personas pueden trabajar. 

Según el Atlas de Edificios de Oficinas, una de las primeras 

propuestas con esta tipología de oficinas es “Larkin Adminis-

tración Building” de Frank Lloyd Wright en Búfalo-NY. (Atlas de 

Edificios de Oficinas, 2005).

Los espacios laborales han ido evolucionando de manera que 

se puedan adaptar a las diferentes formas de trabajo. Una de 

las condiciones principales que se mantiene hasta la actuali-

dad es la planta libre, debido a la flexibilidad que esta ofrece. 

Los mayores cambios se dan en la distribución de los puestos 

de trabajo y el mobiliario. Un sistema muy común en los 50 del 

siglo pasado era el de espacios combinados, donde a la peri-

feria se encuentran las oficinas privadas y hacia el interior las 

grandes salas abiertas.

En la década de los 80 aparece el ordenador individual y em-

Figura 15. Proceso de emprendimiento.
Adaptado del proceso de un proyecto según el AEI,2010
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pieza el cuestionamiento sobre estos edificios modernos, que 

presentaban consumos energéticos muy elevados. Gracias a 

las tecnologías desarrolladas a lo largo de las últimas tres dé-

cadas, se propone nuevos edificios inteligentes y sostenibles 

que buscan reducir el impacto ambiental.

En los 90 aparece el Word Wide Web (www) que da paso a 

la revolución laboral. La aplicación de la tecnología genera un 

cambio en el modelo y organización del trabajo. Estas nuevas 

herramientas automatizan y simplifican el trabajo rutinario cau-

sando una perdida en los puestos de trabajo y una redefinición 

de las actividades en la empresa.

“La oficina contemporánea se convierte en un nuevo reto para 

el diseño, pues ya no se considera como el espacio enclaus-

trado con un escritorio y una silla, sino como el espacio de 

interacción humana donde el oficinista, su participación y de-

sarrollo personal, son los elementos que permiten el progreso 

sólido de una compañía. Una oficina debe ser un núcleo de 

convivencia solucionada con elementos que integren aspectos 

psicológicos, ergonómicos, tecnológicos, ecológicos y socia-

les mediante el diseño arquitectónico, mobiliario, color, textura, 

iluminación, equipo de cómputo, etc. Que den confort al em-

pleado y los estimules en su actividad intelectual y productiva”. 

(Cisneros,1999).

2.1.15.1. Tipología 

El análisis de Cliff Kaung en la revista Wired, nos describe bre-

vemente el comportamiento de algunas de las tipologías a lo 

largo de la historia. El comportamiento de los empleados y su 

productividad depende de la calidad espacial. (Kuang, 2009).

En 1904: Frederick Taylor es uno de los primeros personajes 

en diseñar el espacio de oficinas. Él era un ingeniero obsesio-

nado con la Eficiencia y el control de sus trabajadores. Por esta 

razón genera un gran espacio para sus empleados y una tipo-

logía de oficina cerrada para los jefes y autoridades. El espacio 

privado siempre debía tener un control visual hacia la zona de 

trabajadores. Es un modelo similar al de las fábricas durante 

la revolución industrial que a través del espacio se muestra la 

jerarquía social dentro de la empresa.

1960: Búrolandschaft es una tipología de oficina abierta. Ba-

sada en un modelo socialista en el que no existen las oficinas 

cerradas, ni tampoco divisiones entre los espacios de trabajo. 

La ubicación de los trabajadores depende del tipo de actividad 

que se realice. Este modelo de oficina resulto conflictivo para 

quienes necesitaban realizar actividades de mayor concentra-

ción y privacidad.

1968: Herman Miller es el diseñador de los cubículos. Esta es 

la primera propuesta de mobiliario modular para oficinas que 

divide los espacios manteniendo la flexibilidad. Esta propuesta 

de mobiliario se coloca en las grandes salas de oficinas con 

planta libre, de manera que se mantiene el espacio abierto, 

pero al mismo tiempo se genera cierta privacidad. Posterior-

mente el cubículo se lleva al extremo generando grandes plan-

tas llenas de trabajadores con paredes modulares acomoda-

dos de manera fácil y barata.

1994: Aparecen los primeros conceptos de oficinas virtuales 

con la sede de TBWA/CHIAT/DAY en Los Ángeles, obra de 

Frank Gehry. La propuesta es una drástica transformación 

del espacio de trabajo tradicional. No existen los escritorios 

personales y el trabajo se realiza desde un laptop sentado en 

las diferentes salas que ofrece el complejo. Esta tipología tra-

jo muchos problemas a la empresa inicial, sin embargo, años 

después, empresas como Google y Facebook retomaron cier-

tas ideas de esta tipología.

Actualidad: En los últimos años el diseño a intentado desa-

parecer los cubículos individuales, el objetivo principal es la 

relación del trabajador con el cliente, e incentivar el trabajo en 

grupo. Dependiendo la empresa aún se utilizan algunas de las 

tipologías mencionadas anteriormente, sin embargo alrededor 

del mundo están surgiendo nuevas tipologías en las que el 

mundo digital toma protagonismo. Conceptos como el de ofi-

cina virtual y compartida son parte de esta propuesta contem-

Figura 16. Tipos de Ofcinas tomado de Kuang 2009. 
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temporánea.

2.1.15.2. Definición de los espacios de trabajo 

La presencia de múltiples tipologías de oficinas a generado 

diferentes definiciones para cada espacio. Los conceptos que 

se apliquen en este trabajo de titulación serán aquellos que se 

consideran más apropiados para el modelo de microempresa 

local. Se definirá los espacios principales de una oficina actual, 

tomando en cuenta la guía de criterios de diseño para los es-

pacios administrativos de la UNED (Universidad Nacional de 

Educación a Distancia) como fuente. (UNED, 2010)

Espacios Abiertos: Es una tipología que presenta áreas de 

gran superficie y brindan servicio al mayor número de perso-

nas. Los espacios abiertos deben utilizar criterios de confort 

para generar un número máximo de ocupación, generalmente 

esta entre los 40 y 50 trabajadores máximo. El puesto de tra-

bajo puede variar dentro de esta tipología, dependiendo la acti-

vidad a realizar sin embargo sigue siendo una tipología flexible 

que puede proponer diferentes formas de agrupación.

Espacios cerrados: Esta tipología generalmente se aplica 

para despachos o salas de reunión. Los espacios cerrados 

son aquellos que se encuentran limitados por un cualquier 

elemento físico. Se utiliza esta tipología para actividades que 

requieran mayor privacidad o concentración. Para facilitar la 

flexibilidad entre los espacios cerrados se los debe diseñar de 

manera modular. En algunas empresas se utiliza estos espa-

cios de acuerdo con la jerarquía.

Espacios de Servicio: La función principal de los servicios es 

brindar a los trabajadores las mejores condiciones. Estos es-

pacios deben servir a las necesidades básicas de los trabaja-

dores. Generalmente se encuentran ubicados junto al núcleo 

de circulación formando una zona de transición. Algunas de 

las cosas que incluyen los servicios son la copiadora, baños, 

lockers y área de apoyo.

Espacio de valor añadido: La propuesta de espacios de va-

lor añadido es una forma de pensar, en la que se pretende el 

bienestar de los trabajadores. Los espacios de valor añadido 

son una variedad de salas complementarias al puesto operati-

vo, que cumplen la función de cubrir otro tipo de necesidades 

enfocadas más hacia el desarrollo social de los trabajadores. 

Estos espacios pretenden fomentar el encuentro social, desa-

rrollar la comunicación y el trabajo ocasional en un ambiente 

diferente. Generalmente estos espacios comprenden de salas 

de descanso, cabinas telefónicas,  salas de trabajo concentra-

do y espacios exteriores.

Figura 17. Tipos de Oficinas tomado de Kuang 2009. 

Figura 18. Tipos de espacios en oficinas según Kuang 

Figura 19. Espacios de servicios en oficinas según Kuang 2009.
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Figura 20. Espacios de valor agregado según Kuang 2009.

2.1.15.3. Espacios de trabajo en Quito 

Para comprender las necesidades del medio local, se realizará 

un análisis de los espacios laborales en la ciudad de Quito. El 

objetivo es determinar los problemas y virtudes para propo-

ner un nuevo modelo que integre la tecnología, incubación y 

coworking en los modelos de microempresa local. 

En los años 80 y 90, la Mariscal fue el sector económico más 

fuerte de la ciudad de Quito, ahí se concentraban las principa-

les entidades financieras, al igual que las familias más acau-

daladas de la ciudad, estas entidades se fueron trasladando 

hacia seis sectores de la ciudad, en la 12 de Octubre, Amazo-

nas norte, Amazonas sur, República, República del Salvador y 

Cumbayá, que abarcan el mercado corporativo en Quito. Estos 

sectores se ubican en el centro norte de la ciudad consolidán-

dose como un centro financiero desde los 80. El crecimiento de 

El crecimiento de las empresas ha marcado ciertas necesida-

des en los nuevos edificios. Los usuarios buscan espacios en 

el centro financiero y cada vez son más pequeños, debido al 

elevado costo del m2. Los principales motivos por los cuales 

los usuarios están conformes y acuden a esta zona son:  

-Presencia de múltiples servicios cercanos, ahorrando el tiem-

po en transporte para realización de trámites. 

-Facilita los contactos empresariales

-Las nuevas entidades gubernamentales se encuentran en la 

zona

Existen otras situaciones económicas en empresas más pe-

queñas que no pueden pagar por estos espacios, y quieren un 

lugar bien ubicado. Por esta razón es muy común en Quito la 

adaptación de antiguos edificios a oficinas. El cambio de uso 

en estas edificaciones no toma en cuenta las condiciones de 

confort y ofrece espacios de calidad media-baja. Algunas de 

las complicaciones que implica el cambio de uso pueden ser 

los sistemas de instalaciones, la falta luz natural para ciertas 

actividades, problemas de ventilación, acústica, estaciona-

miento, accesibilidad, entre otros.

De acuerdo con el censo del 2010, el 7,3 % de la población 

ocupada realiza su actividad económica desde el hogar. Este 

índice ha ido aumentado, siendo la causa principal la reduc-

ción de costos. Esto es más común en micro y pequeñas em-

presas. Considerando que esta es una tendencia mundial.

2.1.15.4. Tendencia en los espacios de trabajo 

Para proponer nuevos espacios de trabajo es importante en-

tender el modelo laboral actual. Una de las particularidades de 

los nuevos modelos laboral es la independencia del espacio 

de trabajo gracias a los dispositivos móviles e inalámbricos. 

Los procesos laborales han sido automatizados, burocráticos y 

jerárquicos. La siguiente tabla muestra los cambios fundamen-

tales que han sido parte de esta revolución laboral.

Las nuevas condiciones laborales son determinadas por el en-

torno cambiante en el que vivimos. Por esta razón las oficinas 

deben ser flexibles y adaptarse a las actividades que se de-

sarrollan en el futuro, conocimiento, creatividad y trabajo en 

equipo.

Tomado de Kuang 2009.

Tabla 12. 
Parámetros laborales
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Los espacios de trabajo serán en el futuro centros de procesa-

miento del conocimiento, en los que se aplicará conceptos de 

velocidad, movilidad y creatividad. Un gran ejemplo de estas 

tendencias es la oficina The Vision Web en Holanda. Esta or-

ganización está conformada por 50 microempresas indepen-

dientes en la que los trabajadores son responsables de los 

resultados. La sede de la empresa es el punto de encuentro 

y comunicación, ya que su filosofía laboral ofrece la libertad 

de trabajar desde cualquier lugar. Los puntos de encuentro fo-

mentan la comunicación entre trabajadores de diferentes mi-

croempresas con oportunidades de generar nuevas ideas de 

negocios. La fuerza con la que se han incorporado las tecnolo-

gías al mundo laboral genera una nueva tendencia en la que el 

espacio de trabajo ya no es el escritorio, las oficinas tienen un 

nuevo rol de promover el dialogo para generar conocimiento e 

innovación en las empresas.

2.1.15.5. Tecnología 

La creación de nuevos entornos de trabajo son el resultado de 

una nueva sociedad tecnológica. Para comprender el momen-

to en el que vivimos es importante reconocer la velocidad con 

la que se mueve la tecnología. “Vivimos tiempos exponencia-

les” (Restrepo & Duque Márquez) donde el internet tardó solo 

4 años en alcanzar una audiencia de 50 millones de personas 

y Facebook 2 años. 

El internet fue inventado en 1974. Diez años después había mil 

dispositivos conectados, en los 2008 mil millones y se estima 

que para el 2020 haya más de veinte mil millones de disposi-

tivos conectado al internet, es decir más de dos dispositivos 

sitivos por cada habitante de la tierra. Estos datos proporcio-

nados por el Banco Internacional de Desarrollo (BID) reflejan 

como la sociedad se adapta cada vez más rápida a los cam-

bios tecnológicos.

Para comprender este fenómeno digital es importante reco-

nocer las tecnologías de la información y comunicación (TIC). 

Las TIC son los desarrollos científicos que facilitan la utiliza-

ción de medios informáticos, nos proporcionan información a 

través de varios medios con el fin de facilitar y mejorar nuestra 

calidad de vida. El elemento más representativo de las TIC es 

el internet. Estas nuevas herramientas han logrado superar las 

fronteras tradicionales generando un cambio en la sociedad, la 

educación y el mundo laboral. 

El incentivo a un mundo digital es cada vez mayor. La forma-

ción académica fomenta el uso de la tecnología y el mundo 

laboral a tenido que actualizarse y aprovechar las nuevas he-

rramientas tecnológicas para mantenerse en el mercado, e in-

cluso expandirse.

2.2. Análisis de Casos 

Cuando se habla de emprendimiento los referentes arquitectó-

nicos son muy nuevos debido a las nuevas dinámicas econó-

micas que se han buscado en los últimos años. 

Entender a la arquitectura desde el punto de vista del empren-

dimiento, es entender a la nueva dinámica laboral y colabo-

rativa que se está creando, ver como la interacción fluctúa y 

se relaciona directamente en cada espacio de los centros de 

emprendimiento.  Como en los siguientes casos se puede ver. 

2.2.1. DROPBOX

ARQUITECTOS: 1004 STUDIO

AÑO: abril 2013 

ÁREA:2940 m2 

UBICACIÓN: Barrio de la Inmobiliaria de Torre de la Vega, Chi-

le.

El proyecto Dropbox generado desde el concepto de la apli-
cación en la cual puedes guardar y generar información en un 
disco duro virtual, lo reinterpretan y buscan generar con los 
espacios un servicio que facilite y fomente la interacción, cola-

Figura 21. Fab-Lab del MIT 
Tomado del proyecto Fab-Lab amazonía, 2015

Figura 22. Dropbox render exterior 
Tomado de 1004 Arquitectos, 2015
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boración, que dinamice y expanda los límites físicos del trabajo 
en equipo.(1004 Arquitectos,2013) 

Al igual que la arquitectura informática se basa en la claridad y 
sencillez de sus estructuras para obtener la mayor eficiencia, 

Dropbox plantea una arquitectura desde un punto de vista téc-

nico y energético, en donde converja las necesidades y se las 

pueda resolver de la manera más donde converja las necesi-

dades y se las pueda resolver de la manera mássencilla. (1004 

Arquitectos,2013)

Dropbox plantea tres estrategias que podríamos resumir del 

siguiente modo: 

- La reducción al mínimo del programa “delimitado” y la integra-

ción del resto de las actividades en un único espacio común, 

comunitario, vertical en todo el edificio mediante los espacios 

de relación que promuevan las sinergias planteadas.

- Aprovechar al máximo las condiciones bioclimáticas del en-

torno, buscar el uso correcto de la luz y la ventilación, con la 

obtención de un mayor rendimiento de la energía solar y eólica. 

- El orden interno manifestarlo al exterior. Contagiar al usuario 

con el carácter del edificio integrador e innovador. Además de 

maximizar su predominio como acceso a la ciudad y en la par-

cela donde se ubica. 

Dropbox hace a alusión a como el edificio manifiesta su función 

y su estructura interna en su forma exterior, se expresa como 

una acumulación de cajas, conformando un perímetro que pro-

que protege un único espacio en su interior.  (1004 Arquitec-

tos,2013)

El proyecto de genera mediante una envolvente rígida y un in-

terior flexible. Un envolvente que determina el programa arqui-

tectónico estático, propio de las empresas más consolidadas, 

y un interior flexible y dinámico que se adapta a las nuevas 

necesidades de la incubación de empresas.

La modularidad exigida es una de las características esencia-

les que tiene el proyecto permitiendo que se genere mobiliario 

modular en relación con los espacios y la cantidad de perso-

nas que los ocupen.

Permitiendo así mismo el uso tanto individual como el colectivo 

según la disposición del espacio, con una relación directa al 

espacio vertical de interacción que posee Dropbox en el cual 

con el mismo modularidad se creó esta gran circulación verti-

cal que sirve como un espacio multiuso.

La modularidad exigida es una de las características esencia-

les que tiene el proyecto permitiendo que se genere mobiliario 

modular en relación con los espacios y la cantidad de perso-

nas que los ocupen.

Figura 23. Dropbox diagrama de fun-
cionamiento.
Tomado de 1004 Arquitectos,2015

Figura 24. Modulación de mobiliario, 
Adaptado de 1004 Arquitectos, 2015

Figura 25. Alzado sur y corte transversal.
Tomado de 1004 Arquitectos, 2015

Figura 26. Envolvente, imagen 
Tomado de 1004 Arquitectos, 2015
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Permitiendo así mismo el uso tanto individual como el colectivo 

según la disposición del espacio, con una relación directa al 

espacio vertical de interacción que posee Dropbox en el cual 

con el mismo modularidad se creó esta gran circulación verti-

cal que sirve como un espacio multiuso.

El estudio bioclimático dentro de este proyecto fue una de las 

bases para lograr el emplazamiento y hacia donde iba hacer 

dirigida cada una de las oficinas y espacios, se determinó un 

estadio solar de y vientos exhaustivos para Dropbox. (1004 

Arquitectos, 2013)

De acuerdo con este estudio se determinó el funcionamiento 

de cada espacio arquitectónico en las 4 plantas de la edifica-

ción permitiendo tener en planta baja espacios de transición 

entre los espacios sociales y de interacción y los privados de 

trabajo.  (1004 Arquitectos,2013)

Mientras que en las demás plantas arquitectónicas el área de 

coworking funciona como el espacio principal y eje ordenador 

entre los espacios administrativos, individuales, de interacción 

y servicios.

Se puede resumir que la intención de Dropbox como una nueva 

propuesta de incubación de empresas es permitir una sinergia 

de espacios para crear una nueva forma de trabajo colectivo 

en sus interiores, teniendo en cuenta la naturaleza como eje 

principal en su diseño.

Figura 27. Análisis climático.
Tomado de 1004 Arquitectos, 2015

Figura 28. Render interior 
Tomado de 1004 Arquitect, 2015

Figura 29. Planta baja, imagen 
Adaptado de 1004 Arquitectos, 2015

Figura 30. Planatas Arquitectónicas, imagen 
Adaptado de 1004 Arquitectos, 2015

Tabla 13. Objetivo general del proyecto Dropbox. 
Adaptado de 1004 Arquitectos. 2015
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2.2.2. Torno Co-Lab

ARQUITECTOS: Felipe Donoso y Carolina Rodas 

UBICACIÓN: Rumipamba, Quito- Ecuador 

CONSTRUCTOR  Rama Studio 

SUPERFICIE DEL LOTE: 300 m2 

ÁREA CONSTRUÍDA: 260 m2

Torno es un laboratorio de ideas, que acoge estudiantes y pro-

fesionales independientes, impulsando el trabajo individual y 

colaborativo creando sinergias que enriquecen los resultados, 

promueve la interacción  heterogénea, cultural, académica y 

urbana.(RAMA Estudio,2018).

El objetivo principal es reintegrar espacios sin uso de la ciudad 

y convertirlo en un motor de ideas, teniendo en cuenta la cen-

tralidad, conectividad y espacialidad.

La idea en cuanto a su construcción fue la de optimizar los 
recursos en el proceso de diseño y construcción. En su cons-

trucción el 85% de sus materiales fueron reciclados, desde su 
puerta de ingreso a su mobiliario, buscaron la manera de en-
samblaje necesario para poder obtener un sistema constructi-
vo eficiente. (RAMA Estudio, 2018).

La relación con el entorno busca generar una relación entre el 

arte urbano, proporcionando espacios en sus muros para así 

generar una galería urbana. 

Los techos de las edificaciones colindantes funcionan como 

escenario urbano para presentación y espectáculos que esten 

relacionados directamente con el espacio público. 

La integración urbana mediante un prototipo de parque satélite 

el cual sirve como un mobiliario urbano de descanso y espera 

además de ganar predominancia del peatón al auto.

Este proyecto ha ido más allá de lo arquitectónico y ha inte-

grado a la comunidad con proyectos urbanos impulsados por 

el coworking y realizados de manera colaborativa, en donde 

juntan al co-working con el espacio público, esto creó una ne-

cesidad de generar ferias artístico-culturales, las cuales deno-

minaron como proyecto “Espora” que busca, la relación entre 

artistas, la comunidad, la academia, y los emprendedores que 

trabajan dentro de sus instalaciones. (RAMA Estudio,2018)

El sistema de ensamblaje lo denominan piezas tipo “I” las cua-

les se ensamblan entre sí y sujetan las piezas complementa-

rias, esto dictamino su sección de las vigas y de las columnas.

Los espacios interiores creados buscan generar una dinámica 
con la circulación y proporcionar al usuario distintas relaciones 
visuales, auditivas y de interacción.

Figura 31. Organigrama Urbano-Arquitetcónico
Tomado de RAMA Estudio,2014

Figura 32. Relaciones visuales y espaciales, imágena 
Adaptado de Plataforma de Arquitectura,2014

Figura 33. Relación con el Sitio.
Tomado de RAMA Estudio,2017
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Torno tiene 6 oficinas para estudios independientes, 30 plazas 

para el espacio de co work, cafetería,     sala de reuniones, 

área para murales y street art, área de exposiciones y talleres, 

espacios que permiten establecer relaciones y formatos de tra-

bajo colaborativos.

En conclusión, Torno Co-Lab es un espacio en donde conver-

gen diferentes tipos de usuarios en busca de emprender un 

proyecto económico- cultural, e interactuar directamente con 

la comunidad mediante el trabajo colaborativo y la ayuda de 

profesionales y académicos. (RAMA Estudio,2018)

Figura 34. Distribución e intervenciones en el proyecto, 
Adaptado de Plataforma de Arquitectura, 2014

Figura 35. Diagrama espacial y de circulación.
Tomado de RAMA Estudio , 2017

Figura 36. Módulo estructural y de materialidad.
Tomado de RAMA Estudio, 2017

Figura 37.. Diagrama de estructura principal con relación a los espacios.
Tomado de RAMA Estudio, 2017

Figura 39.Organigrama funcional 
Adaptado de RAMA Estudio, 2017
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2.2.3. Centro de Innovaciòn ITT

ARQUITECTOS: John Ronan Architects 

UBICACIÓN: Chicago, Illinois

CONSTRUCTOR: John Ronan Architects  

Es un espacio híbrido dentro del campus universitario, en don-

de el edificio se organiza a través de dos patios en los cuales 

los visitantes ingresan al edificio, su circulación dentro es indi-

recta y esta dispersa para generar la colaboración y la interac-

ción en un espacio flexible adaptable que puede reconfigurar-

se fácilmente y generar una variedad de usos. 

El IIT tiene una visión en un futuro de sostenibilidad, se eleva 

sobre la planta baja para protegerse del sol, encerrado con 

una fachada dinámica de cojines de lámina de ETFE que va-

rían con la cantidad de energía solar. La lámina de ETFE es el 

material principal en las fachadas la cual solo tiene el 1% del 

peso del vidrio y le da una apariencia liviana.

La planta baja está organizada entorno a dos patios que gene-

ran una integración entre los espacios abiertos del campus y 

las facultades, las plantas generan un dinamismo en la flexibi-

lidad de los espacios minimizando los espacios de trabajo indi-

vidual lo que genera interacción entre los usuarios y dejando a 

la vista del usuario los espacios multiusos en donde buscan el 

trabajo colaborativo. (Ronan Architects, 2014)

Se busca generar la interacción vertical entre los espacios más 

sociables y los destinados netamente al trabajo, esto se logra 

con el espacio de estancia vertical que conecta los dos pisos.

El segundo piso igual conectado por los patios permite mayor 

flexibilidad en los espacios periféricos para generar el trabajo 

colaborativo mientras que en el centro se concentran los servi-

cios necesarios y las distintas áreas para un trabajo individual. 

(Ronan Architects, 2014)

Las fachadas permiten generar, la sencillez que necesita el 

espacio, y esto lo hacen mediante la transparencia, con un 

nuevo material que simboliza la nube como un software que al-

macena y desarrolla la información. Así también se genera una 

protección solar adecuada para un espacio de trabajo. (Ronan 

Architects, 2014)

Figura 40. Render exterior.
Tomado de John Ronan Architects, 2015

Figura 41. Implantación en 3D.
Tomado de John Ronan Architects, 2015

Figura 42.. Planta baja.
Adaptado  de John Ronan Architects, 2015

Figura 43.. Render interior
Tomado de John Ronan Architects, 2015

Figura 44. Planta segundo piso.
Adaptado de John Ronan Architects, 2015
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2.2.4. Centro de Excelencia en Competitividad y Emprendi-
miento, Cetys Universidad.

ARQUITECTOS: Salvador Gutiérrez, Gabriel Huerta, Kevin 
Murray, angelos Palaskas, Armando Toscano, Jorge Vélez. 
UBICACIÓN: Mexicali, Baja California- México 
CONSTRUCTOR: Studiohuerta 
ÁREA CONSTRUÍDA: 4400.00 sqm

Es un centro de estudios concebido como un centro de estu-

dios de posgrado enfocado en la conectividad social y aca-

démica, con un doble objetivo: hacer que la materialización 

del edificio funcione como espacio público, pero que mantenga 

todos sus valores e íntegro de una sensibilidad ecológicamen-

te sostenible. (Plataforma de Arquitectura, 2014)

Es un volumen fortificado debido a la ubicación del proyecto, 

por lo que se encuentra cerca de la falla de San Andrés, este 

edificio es contra sismos y altas temperaturas. Posee un aco-

plamiento de muros y topografía que envuelve las fachadas 

sur y oeste, brindando protección solar a los interiores, mien-

tras que hacia el norte el proyecto se abre debido al paisaje fa-

chada autoventilada que reduce las ganancias térmicas y favo-

rece la circulación de aire. (Plataforma de Arquitectura, 2014)

La organización al interior comienza con un espacio central en 

donde se genera interacción de los espacios articulados que 

son una composición estratégica con espacios tanto públicos 

como privados que sirven, a su vez como sistema pasivo de 

ventilación, Una zona que está conformada por aulas, oficinas 

y salas de estudio, que se conforma con una serie de áreas 

sociales. (Plataforma de Arquitectura, 2014)

áreas sociales. (Plataforma de Arquitectura, 2014)

Figura 45. Render detalle constructivo.
Tomado de John Ronan Architects, 2015

Figura 46. Fotografía de la fachada principal del proyecto.
Tomado de Plataforma de Arquitectura, 2015

Figura 47. Diagrama explicativo.
Tomado de Plataforma de Arquitectura, 2015

Figura 48. Fotografía interior del proyecto.
Tomado de Plataforma de Arquitectura, 2015
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Las zonas privadas del proyecto estas resguardadas por mu-

ros sólidos en donde se van abriendo con luz natural mediante 

ciertas perforaciones que revelan el interior en donde se en-

cuentran los espacios densos y protegidos para lectura y reu-

nión, bien protegidas del exceso de luz y del ruido de las áreas 

sociales, pero bien ventiladas e iluminadas indirectamente 

para una mayor concentración.

Mediante estrategias pasivas de acondicionamientos con el 

diseño de los espacios interiores, se reduce el 50% de la de-

manda energética del edificio.

Figura 49. Diagrama explicativo.
Tomado de Plataforma de Arquitectura,2015

Figura 50. Planta baja.
Adaptado de Plataforma de Arquitectura, 2015

Figura 51. Segundo Piso
Adaptado de Plataforma de Arquitectura, 2015

Figura 52. Planta tercer piso
Adaptado de Plataforma de Arquitectura, 2015

La distribución arquitectónica funciona en planta baja de 

acuerdo a un espacio ordenador que rompe la forma cubica 

para generar un espacio circular en donde se concentran las 

personas y distribuye los espacios que haya, mientras que en 

el segundo el espacio flexible es el que genera la interacción y 

distribución para las zonas individuales y colectivas., mientras 

que en el tercer piso un espacio multiuso es el que distribuye 

los espacios de capacitación y trabajo. (Plataforma de Arqui-

tectura, 2014)

Por ello el proyecto busca generar una interacción mediante 

espacios comunes que tienes relaciones visuales a sus dis-

tintas alturas lo que permite distribuir y separar cada espacio 

como una función determinada. (Plataforma de Arquitectura, 

2014)

Figura 53.Secciones longitudinales y tranversales.
Adaptado de Plataforma de Arquitectura,2015

Figura 54.Conexiones interiores entre los distintos espacios de emprendi-
mientos.
Tomado de Plataforma de Arquitecutra, 2015
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2.2.4. Centro de Emprendimiento Centro de la Vega 

ARQUITECTOS: Beta-Architecture
UBICACIÓN: Barrio de la Inmobiliaria de Torre de la Vega, Chi-
le.
CONSTRUCTOR: Beta-Architecture 

El proyecto sale de un análisis económico realizado por Ri-

chard Florida, en donde buscan relacionar el conocimiento, las 

habilidades intelectuales con la tecnología, y un alto potencial 

de creatividad, lo que hace que este proyecto se desarrolle de 

una fórmula: 

Talento+ Tecnología + Tolerancia+ Intercambio = Sociedad 

emprendedoras

En donde que las experiencias urbanas sean la consolidación 

del proyecto, reinterpretado por un programa arquitectónico en 

tectónico en clave a la ciudad: buscando espacio abierto y co-

lectivo  en contraste con otros de uso controlado, generando 

diversidad e interacción. 

Uno de los puntos más fuertes que tiene el proyecto es crear 

esta escalera conectora que simboliza a la relación de la ciu-

dad con el proyecto, en donde se genera una relación visual 

entre las distintas actividades que se generan alrededor de 

esta.

La circulación esta predispuesta a generar recorridos que co-

necten a las zonas colectivas que le dan el carácter al proyec-

to de recorrible y flexible, dinámico, sostenible, diverso y apto 

para la innovación y el emprendimiento, en donde el proyecto 

se divide en tres, siendo la franja del medio la que sirve como 

conexión entre los usuarios. (Acha Zaballa Arquitectos, 2014)

Sobre la franja del miedo cuelgan distintos puntos que sirven 

de conexión entre los espacios de plantas superiores, que son 

sujetos mediante una estructura rítmica y dinámica que con-

siste en elemento hueco y sólidos, lo que permite la entrada 

de gran cantidad de luz. Los pilares estructurales se intercambian 

entrada de gran cantidad de luz. Los pilares estructurales se 

intercambian entre si protegiendo al cerramiento de vidrios que 

se entiende desde el suelo al techo y crea un efecto sincopado 

en la superficie del edificio.  (Acha Zaballa Arquitectos, 2014)

El proyecto divido en tres franjas en donde la primera funciona 

como un espacio colectivo y de servicios, la franja del medio 

sirve como un espacio de conexión e interacción mientras que 

la tercera franja sirve como un espacio de circulación, trabajo 

individual, y multiuso, generando grandes vacíos que permiten 

la relación visual directamente y creando un ingreso  de luz 

directa e indirecta rítmicamente.

Figura 55. Render exterior.
Tomado de Beta-Architecture, 2016

Figura 56. Diagrama partido arquitectónico
Adaptado de Plataforma de Arquitectura,2016

Figura 57. Render interior
Adaptado de Plataforma de Arquitectura, 2016
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La relación directa que se genera es una estrategia que sirve 

como un incentivo al trabajo, debido a que el proyecto también 

se encuentra generado mediante fases que los emprendedo-

res tienen que pasar con su trabajo. (Acha Zaballa Arquitectos, 

2014)

El programa arquitectónico comienza con el funcionamiento de 

una gran plaza interior y escaleras que generan la distribución 

y buscan ordenar a los espacios complementarios, dándole 

una función principal a cada una de las franjas y creando un 

doble acceso al proyecto para que este cree un recorrido muy 

marcado y central permitiendo una relación visual de los espa-

cios útiles entre el interior y exterior. (Acha Zaballa Arquitectos 

, 2014)

La interacción en estos tipos de espacios es indispensable para 

que se genere un ambiente laboral y colaborativo para ellos, 

es que en las plantas superiores siempre buscaron generar es-

pacios flexibles y  multiusos para que estos puedan sustentar 

la necesidad de socializar y buscar un equipo de trabajo.

La interacción en estos tipos de espacios es indispensable para 

que se genere un ambiente laboral y colaborativo para ellos, 

es que en las plantas superiores siempre buscaron generar es-

pacios flexibles y  multiusos para que estos puedan sustentar 

la necesidad de socializar y buscar un equipo de trabajo.

Figura 58. Diagrama elaciones visauales.
Adaptada de Plataforma de Arquitectura. 2016

Figura 59. Planta baja.
Adaptado de Plataforma de Arquitectura, 2016

Figura 60. Planta segundo piso. 
Adaptado de Plataforma de Arquitec-
tura, 2016

Figura 61. Planta tercer piso.
Adaptado de Plataforma de Arquitec-
tura, 2016

Figura 62. Planta cuarto piso.
Adaptado de Plataforma de Arquitec-
tura, 2016

Figura 63. Planta quinto piso.
Adaptado de Plataforma de Arquitec-
tura, 2016
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2.2.5. Comparación de los casos

Al realizar el estudio de los casos en relación al tema de cen-

tros de emprendimiento se ha tomado en cuenta, ciertas ca-

racterísticas arquitectónicas, que en cada uno de los proyectos 

tiene una alta relevancia en cuanto a la distribución de los es-

pacios, y jerarquización de los espacios de interacción.

La idea principal de cada uno de los proyectos es generar una 

sinergia en el espacio, para que este cree un ambiente dinámi-

co y así impulsar el trabajo colaborativo. 

La relación con el entorno inmediato urbano es algo que toman 

muy en cuenta por el hecho de que los proyectos tienen de 

alguna forma un enfoque socioeconómico por ello poseen un 

acceso doble que sirve como un conector entre las distintas 

funciones que se desarrollan fueran del proyecto, Por ello se 

desarrolló un organigrama funcional de acuerdo a los espacios 

planteados por los distintos casos.

Figura 64. Sección longitudinal
Adaptada de Beta-Architect, 2016

Figura 65. Organigrama funcional general
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Tabla 14. 
Cuadro comparativo de los casos arquitectónicos, en base a su forma, función y estructura.

2.2.6. Cuadro comparativo de Casos Arquitectónicos
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2.3. Análisis de Parámetros UrbanoArquitectónicos

Para el análisis del proyecto se utilizará ciertos criterios con sus 

respectivas definiciones para aplicarlos al proceso posterior de 

referentes, análisis del sitio y propuesta. Para seleccionar los 

parámetros se a considerado la rehabilitación como elemen-

to fundamental del proyecto, Se eligieron cuidadosamente los 

parámetros ya que servirán como base para el diseño y reha-

bilitación de los sitios de la antigua cervecería. 

2.3.1. Parámetros Urbanos 

Centralidad: “Son espacios multifuncionales de diferentes es-

calas, con un rol definido que atraen personas y bienes, y de 

donde se producen intensos intercambios colectivos”. (Cue-

nin,2010). 

Las centralidades son lugares donde existen grandes afluen-

cias de personas e intercambio de las mismas ya sea por ac-

tividades económicas, sociales o culturales o una mezcla de 

ellas. La importancia y consolidación de una centralidad se 

debe al tipo de servicios y actividades que se encuentran con-

centrados en un espacio determinado, la accesibilidad al mis-

mo y el reconocimiento del espacio como un punto central y de 

encuentro para la comunidad. 

El proyecto arquitectónico busca atraer a muchos usuarios al 

sector tanto de forma residencial, como de servicio. El apor-

te socioeconómico será muy importante tanto para el sector, 

como para la ciudad en sí. 

Hito: Para definirlo se considera como fuente principal, “La 

imagen de la ciudad” de Kevin Lynch. Quien define como hitos 

y mojones a los elementos fundamentales para la legibilidad 

de una ciudad.  Son “Puntos de referencia que se consideran 

exteriores al observador, construyen elementos físicos, sim-

ples que en escala pueden variar considerablemente”. (Ly-

nch,1998).

El sector de la Mariscal es una centralidad urbana la cual sir-

ve como referente de la ciudad en general. La importancia de 

generar un hito arquitectónico y de encuentro en el sector es 

alta por el hecho histórico e identitario que refleja el sector. 

Generar un punto de referencia relacionado al entorno urbano 

inmediato, satisfaciendo la necesidad de encuentro del barrio. 

Espacio Público: Es un parámetro que involucra a otras dis-

ciplinas como la política, economía y sociología. Sin embargo, 

se lo puede definir como el entorno construido que se encuen-

tra comprendido entre las edificaciones (parque, plaza, acera, 

calzada, etc.) La calidad de vida que llevan sus habitantes. Se 

lo puede considerar como un elemento de articulación entre 

los usuarios y los edificios, generando encuentro y relaciones 

sociales.

Accesibilidad: Este parámetro hace referencia a la facilidad 

para cualquier tipo de usuario de llegar a un lugar determi-

nado. Dentro de este parámetro es importante diferenciar al 

peatón del vehículo. Dependiendo del proyecto la normativa 

indicará la importancia de ambos, sin embargo, en este caso 

es importante analizar las vías, flujos y movilidad del entor-

no de manera que se proponga accesos centralizados que no 

de manera que se proponga accesos centralizados que no 

causen incomodidad al peatón ni caos vehicular.

La accesibilidad del proyecto se planteando en relación con el 

PUOS planteado por el ARO960, 2018-2 el cual marca flujos 

viales y peatonales importantes jerarquizando en las distintas 

avenidas, y calles, una forma de circulación, Se deberá tener 

en cuenta la proximidad al transporte público y alternativo.

Áreas verdes: La necesidad de incorporar vegetación dentro 

de la ciudad propone varias soluciones, desde grandes cubier-

tas verdes hasta jardines verticales, o jardineras. De acuerdo 

con Christopher Alexander en su libro “A Pattern Language, las 

vías locales no tienen necesidad de estar cubiertas por asfalto; 

resulta problemático desde el punto de vista ambiental, por lo 

tanto, propone un modelo que incorpore la vegetación en las 

vías para dar un carácter a estos ejes locales. Utilizar piedras 

o materiales que faciliten el crecimiento de la vegetación y deje 

el espacio necesario para que las ruedas de vehículo circulen. 

(Alexander, 1977).

En la Mariscal un sector muy consolidado, y construido en su 

mayoría, busca generar áreas verdes en conjunto con el espa-

cio público debido a la falta de espacios que ayuden a generar 

grandes áreas verdes intermedias, por el hecho de que en sus 

alrededores posee dos grandes parques a nivel metropolita-

no que sirven al sector, pero aun así posee a escala barrial y 

sectorial una falta de área verde que se complementará en las 

avenidas principales, bulevares, calles peatonales, plazas.  
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Plaza: Es un espacio público muy importante dentro de la ciu-

dad, se los puede considerar un nodo, según la definición de 

Kevin Lynch, es decir un punto de encuentro e interacción so-

cial. De acuerdo con el libro de Cristopher Alexander, “A Pat-

tern of Language”, estos espacios no deben ser muy grandes 

ya que se ven vacíos, afirma que cuando cada persona tiene 

más de 27 m2, el espacio es muy grande y genera una per-

cepción de vacío. (Alexander, 1977). Para el diseño de una 

plaza es muy importante considerar la accesibilidad, escala y 

actividades.

Permeabilidad: Hace referencia a la cualidad que indica la 

capacidad de atravesar un elemento de manera visual o física. 

Se refiere aquello que permite el paso de elementos. Dentro 

del espacio urbano se puede considerar como permeabilidad 

la facilidad con la que se puede atravesar de un espacio públi-

co a uno privado. Para lograr esta continuidad existen varias 

herramientas arquitectónicas que facilitan este estado de tran-

sición. Considerar la accesibilidad, escala y actividades.

Hito: Para definirlo se considera como fuente principal, “La 

imagen de la ciudad” de Kevin Lynch. Quien define como hitos 

y mojones a los elementos fundamentales para la legibilidad 

de una ciudad.  Son “Puntos de referencia que se consideran 

exteriores al observador, construyen elementos físicos, sim-

ples que en escala pueden variar considerablemente”. (Ly-

nch,1998).

2.3.2. Parámetros Arquitectónicos

Escala: Según Francis Ching “... el tamaño de los elementos 

se capta con relación al que poseen otros elementos de su 

entorno”. (Ching, 1993). La relación entre las proporciones de 

dos o más elementos ayuda a percibir de distintas maneras un 

espacio o una forma. En la arquitectura siempre se habla de la 

importancia de la escala humana; por esta razón Christopher 

Alexander en su libro “A Pattern of Language” hace referencia 

al ser humano como proporción base a cualquier edificio.

Tipología: Es el estudio y clasificación de los diferentes espa-

cios, formas y volumetrías de acuerdo a ciertas características 

similares. Las tipologías arquitectónicas más comunes son la 

torre y la barra.

En el sector las edificaciones existentes en el entorno del lote 

muestran volúmenes puros que se van relaciones con ejes di-

recto al entorno inmediato, que permite generar espacios de 

recreación e incentivación a la creatividad y al emprendimien-

to.

Flexibilidad: “Capacidad para adaptarse con facilidad a las 

diversas circunstancias o para acomodar las normas a las dis-

tintas situaciones o necesidades”. (Real Academia Española, 

2001). En la arquitectura se hace referencia a espacios que 

se adaptan fácilmente a varias funciones o usuarios. La planta 

libre es el elemento más representativo dentro de este pará-

metro.

Articulación: Esté parámetro es muy importante debido a la 

incorporación que tendrán los espacios y a la relación de un 

espacio a otro, así mismo de la relación directa entre el espa-

cio público y el proyecto en sí.  

espacio público y el proyecto en sí.  

Circulación: “... el hilo perceptivo que vincula los espacios de 

un edificio, o que reúne cualquier conjunto de espacios interio-

res o exteriores” (Ching, 1993). Este mismo autor identifica los 

elementos de la circulación en 5 puntos aproximación al edi-

ficio, acceso al edificio, configuración del recorrido, relaciones 

recorrido-espacios y la forma del espacio de circulación.

Luz Natural: “La luz natural es lo único que no se puede con-

trolar, cambia de la mañana a la noche, de un día para otro, 

tanto en intensidad como en color” (Rasmussen, 2004). La 

calidad del espacio interior depende mucho de la iluminación 

natural que este reciba. Este parámetro es el que nos permite 

controlar el paso del tiempo a lo largo del día y no sentimos en 

una capsula del tiempo en la que no podemos entender que 

está pasando en el exterior. Las actividades que se realizan 

dentro de cada espacio serán las que determinan la cantidad 

de luz necesaria. El vidrio es el material que permite acceder 

la luz natural al interior de un espacio, sin embargo, existen es-

trategias para controlar o filtrar la luz como aleros, persianas, 

mallas, etc.

Iluminación: Este parámetro hace referencia al edificio como 

el elemento de iluminación al entorno. Esto es posible durante 

la noche y cuando la fachada tiene las suficientes aberturas 

para generar una especie de “lámpara urbana”. Este paráme-

tro puede aplicarse como estrategia para resaltar el hito urba-

no durante la noche.
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Materialidad: Hace referencia a la cualidad, apariencia y fun-

cionamiento de una materia. “Los materiales concuerdan ar-

moniosamente entre sí y producen brillo, y en esa composición 

de materiales surge algo único. Los materiales no tienen lími-

tes... un mismo material tiene miles de posibilidades”. (Zun-

thor, 2006). 

2.3.3. Parámetros Estructurales

La estructura de un proyecto hace referencia a los elementos 

constructivos que soportan las cargas y permiten que se man-

tenga  en pie.

Tipos de estructuras

-Existen varias formas de clasificar las estructuras; las más 

común es de acuerdo con su utilidad o situación. 

-Pórticos (columnas y vigas) 

-Portantes (muros) 

-Puentes

 

Depende el tipo de estructura que se emplee los distintos ma-

teriales. Madera, acero y hormigón son los más comunes. Por 

ejemplo, las estructuras portantes por lo general son de hormi-

gón, mientras que los puentes preferiblemente de acero y los 

pórticos suelen adaptarse mejor a cualquier madera, acero u 

hormigón.

Cimentación: La cimentación es la encargada de transmitir 

las cargas estructurales al suelo. Dentro de este parámetro es 

también muy importante tomar consideraciones como el tipo 

de suelo que se tiene en la zona de intervención, y el tipo de 

estructura y material que se utilizará en el proyecto.

2.3.4. Parámetros tecnológicos: 

Las herramientas tecnológicas son elemento cada vez más úti-

les en la vida del hombre. Estos elementos no necesariamente 

están a la vista en los proyectos arquitectónicos, sin embargo, 

son los encargados del correcto funcionamiento de cada uno 

de los aparatos que nos brindan comodidad en las actividades 

diarias. Dentro de estos parámetros se hará una descripción 

breve de los que serán aplicados al proyecto 

El proyecto al ser un Centro de Desarrollo y Emprendimiento 

procura tener espacios tecnológicos que faciliten y cumplan 

las necesidades del usuario. 

Instalaciones Eléctricas: Las instalaciones eléctricas son los 

diferentes circuitos que permite la utilización de tomacorrientes 

y luminarias en un proyecto. Es importante diferenciar los sis-

temas y generar un circuito autónomo para cada función. Por 

ejemplo, los circuitos de tomacorrientes deben estar indepen-

dientes de los circuitos de iluminación. Las instalaciones que 

acompañan a cada uno de estos circuitos pueden ser vistas o 

no dependiendo el diseño del proyecto.

Circuitos de tomas: El diseño de los circuitos es el que permi-

te colocar los tomacorrientes para la utilización de los aparatos 

eléctricos. Dentro de este circuito es muy importante diferen-

ciar los voltajes que pueden necesitar los diferentes aparatos. 

Otro parámetro muy importante para el diseño de estos circui-

cuitos es la actividad que se realizará en determinado espacio, 

ya que los aparatos de una residencia suman una potencia 

diferente a los de una oficina.

Instalaciones Sanitarias: La acometida de agua potable o el 

desalojo de aguas servidas es un sistema muy complejo que 

debe estar bien diseñado. Al igual que los circuitos eléctricos 

estos sistemas van por separado y por lo general utilizan va-

rios colores de tuberías para diferenciarlos. La ubicación de las 

tuberías sanitarias por lo general está en ductos escondidos. 

El desalojo de aguas servidas en el caso de Quito no realiza 

ningún tipo de tratamiento para llegar al alcantarillado. El cál-

culo que permite determinar el diámetro de las tubería depen-

de de las unidades de descarga, es decir de la cantidad de 

aparatos sanitarios que se utilice en el proyecto. 

Las nuevas tendencias medioambientales están tratando de 

diferenciar aguas lluvias, grises y negras con el objetivo de 

reutilización y tratamientos de las mismas.

2.3.5. Parámetros Medioambientales

Principios generales de sostenibilidad 

 1) Minimizar el consumo energético: esta solución se 

da a través de estrategias de diseño pasivas que controlen la 

temperatura para mantener un confort térmico, utilización de 

materiales sostenibles y reciclables, aprovechar las aguas llu-

vias. Tratar las aguas grises y planificación de zonas verdes. 
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2) Autonomía Energética: Utilizar estrategias de diseño activas 

que a través de la tecnología sepan aprovechar las energías 

solares, geotérmicas y eólica. Estas aplicaciones requieren de 

tecnologías e ingenio. 

Para aplicar los principios de sostenibilidad se debe empezar 

por analizar los siguientes parámetros, condiciones climáticas 

(temperaturas mínimas, medias y máximas, precipitaciones, 

dirección y velocidad del viento, humedad) ubicación y orienta-

ción respecto al sol y análisis de los recursos.

2.4. Análisis de la Situación actual del sitio y su entorno urbano.

2.4.1. Ubicación del terreno 

El Distrito Metropolitano de Quito se encuentra dividida en 4 

zonas: zona norte, zona sur, zona centro y valles. El área de 

estudio se encuentra ubicado en el centro- norte de quito con 

límites de norte a sur, desde la Av. Francisco de Orellana hasta 

la Av. La Patria, y de este a oeste, desde la Av. 12 de Octu-

bre a la Av. 10 de Agosto, y cuenta con aproximadamente con 

186,41 ha.

La Mariscal un lugar histórico en la ciudad, con mucha relevan-

cia económica, cultural y social, y con un plan urbano en donde 

se propone su rehabilitación desde el punto de vista urbanís-

tico, aquí se desarrolla un proyecto enfocado al desarrollo de 

emprendimiento, en el barrio Colón, en las calles de La Rábida 

y la Av. Cristóbal Colón.

 Como se puede observar el lote se encuentra entre dos 

cotas las cuales su pendiente es apenas de 1 m por lo que 

prácticamente se puede considerar como una superficie plana.

2.4.3.  Análisis Solar 

En relación a la temperatura de hay que tomar en cuenta los 

datos generales de Quito proporcionados por el INAMHI, y por 

fuentes meteorológicas confiables las cuales van a concluir en 

estrategias medio ambientales para la correcta, iluminación, 

ventilación y orientación del proyecto, facilitando así el diseño 

tanto de exteriores como de interiores. 

Por ello se ha analizado tanto la radiación solar en todo Quito 

y en el volumen edificado; la temperatura promedio; y los  vien-

tos que se verán en las siguientes figuras.

2.4.3.1. Trayectoria Solar 

El proyecto se encuentra ubicado de tal forma que puede ob-

tener aprovechamiento de iluminación natural y sombra nece-

saria para los espacios abiertos con exceso de radiación solar.

La trayectoria solar  indica una excesiva iluminación de Este a 

Oeste principalmente cuando el Angulo solar está a 45º, ade-

más  debido a la dosificación del contexto inmediato el reco-

rrido permite un ideal sombreamiento en el espacio público y 

2.4.2. Topografía 

 

La topografía en la Mariscal no es un factor determinante ya 

que no posee una pendiente excesiva, que sea relevante al 

momento de tomar decisiones en el diseño arquitectónico, 

como se muestra en la fig.73  la mayoría de los lotes posee 

una superficie plana. 

Sin embargo, hay que tomar en cuenta los beneficios de la to-

pografía cuando esta comienza a tener una mayor pendiente, 

que es desde la Av. 6 de Diciembre a la Av. 12 de Octubre, las 

visuales que pueden provocar el cambio de pendiente, es una 

de las estrategias que puede tomar el proyecto. 

Figura 66. Ubicación del lote en relación al DMQ
Adaptada del POU 2018

Figura 67. Topografía Sector la Mariscal.
Tomada del  POU 2018

Figura  68. Sección de la topografía del proyecto
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y plantas bajas. 2.4.3.2. Hora de sol diarias en comparación a la cantidad 

de luvia. 

Durante todo el año, la cantidad de lluvia sobrepasa a las hora 

de sol diarias por lo que también hay buscar una estrategia 

que cubra al usuario tanto de la excesiva radiación en los me-

ses de Junio a Septiembre, como de las lluvias durante el resto 

del año. 

2.4.3.3.Radiación solar

Como han mostrado los últimos resultados des Inamhi como 

del Ministerio de Salud, los índices de radiación en Quito son 

preocupantes y perjudican a la salud.

En la anterior figura se puede observar que el terreno posee 

altos índices de radiación solar lo que genera estrategias para 

la protección solar tanto en exteriores como interiores, princi-

palmente en los espacios de uso continuo.

Se puede observar que el sector inmediato se ve afectado tan-

to en techos como en fachadas por radiación solar lo que hace 

que se necesite proteger al proyecto del exceso de asolea-

miento.

Mientras que en el proyecto se busca generar un confort climá-

tico  , la radiación es un factor a tomar en cuenta tanto para los 

espacios interiores como para las terrazas descubiertas que 

sirven al proyecto, en la siguientes figura se podrá observar el 

nivel de radiación que recibirá el volumen propuesto.

Figura 69. Recorrido Solar en el sitio.
Tomado de Autodesk Ecotect, 2018

Figura 70. Recorrido Solar en el sitio.
Tomado de Autodesk Ecotect,2018

Tabla 15. Estadística de horas de sol diarios a comparacion de la cantidad 
de lluvia

Adaptado de The Weathers
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Tabla 16. Radiación Solar.
Adaptada de Joffre Constante

Figura 71. Recorrido Solar en el sitio
Tomado de Autodesk Ecotec, 2018
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2.4.3.4. Asoleamiento 

La radiación solar proyectada en el terreno se compensa con 

el asoleamiento y las sombras que producen los edificio aleda-

ños debido a la altura que estos tienen.

Aproximadamente a las 9:00 h existe un 35% de sombra pro-

yectada en el terreno,  a medio día unicamente durante el sols-

ticio de verano existe apenas un 10 % de sombra en el terreno, 

mientras que a las 14:00 h igual penas existe un 25% de som-

bra proyectada durante el año, unicamente a las14:00 h el te-

rreno de encunetra totalmente cubierto de sombra, a exepción 

durante el solsticio de verano en el cual tiene un aproxiamdo al 

40 % del terreno cubierto de sombra. 

Figura 72. Recorrido Solar en el sitio.
Tomado de  Autodesk Ecotect, 2018

Tabla 17. 
Cuadro de asoleamiento y Sombras

Generado por Autodesk Formit. 
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2.4.4. Temperatura

En cuanto a la temperatura en Quito no es preocupante debido 

a la ubicación geográfica y a la altitud que la ciudad posee, por 

eso la temperatura máxima promedio está en 18°C, que no 

es una temperatura preocupante, pero en verano esta puede 

alcanzar hasta los 22.4°C.

2.4.5. Vientos

Los principales vientos provienen de sur a norte con corriente 

alternas al sur este a noroeste y de este a oeste, lo que pue-

de ayudar al proyecto a generar una mejor ventilación por su 

orientación ya marcada por los ejes viales. Los principales vientos provienen de sur a norte con corriente 

alternas al sur este a noroeste y de este a oeste, lo que pue-

de ayudar al proyecto a generar una mejor ventilación por su 

orientación ya marcada por los ejes viales.

Tomado de la NASA, 2018

Tomado de la NASA, 2018

Tabla 20. 
Indice de vientos, altura menor a  10 m.

Tomado de la NASA, 2018

Tabla 21. 
Indice de vientos, altura mayor a  10 m.

Figura 73. Ventilaciòn en el terreno
Tomado de Flow Design, 2018

Figura 74. Ventilaciòn en el terreno
Tomado de Flow Design, 2018

Figura 75. Ventilaciòn en el terreno
Tomado de Flow Design, 2018

Tabla 18.
Indices de Temperatura en Quito

Tabla 19. 
Indices de vientos

Tomado de la Nasa, 2018
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2.4.6. Lluvia

Adaptado de la NASA, 2018

Tabla 22. 
Rosa de los vientos

Adaptado de Meteoblue , 2018

Tabla 24. 
Precipitación de lluvia mensual promedio.

Adaptado de WeatherSpark, 2018

Como podemos observar en el fig.73, los meses de mayor con-

centración de lluvia son marzo y abril en donde la lluvia puedes 

alcanzar hasta los 163 milímetros. 

Los días más calurosos que tiene Quito son de junio a sep-

tiembre mientras que los más lluviosos se concentran en el 

mes abril, aunque hay que recalcar que durante todo el año 

hay una cierta cantidad de lluvia

2.4.7. Acústica. 

El sector de la Mariscal posee un gran problema de contamina-

ción acústica debido al alto flujo vehicular que posee el sector 

además, de estar cerca a la Plaza Fosh, la cual por el comercio 

existente se crea una gran mezcla de ruidos entre los comer-

ciantes ambulantes y la música de las discotecas, etc.

En la Avenida Cristóbal Colón existe un nivel de ruido mayor a 

75 dB, lo cual es perjudicante al proyecto especialmente para 

los espacios de concentración y  de trabajo.

Figura 96. Precipitación promedio anual
Adaptado de WeatherSpark, 2018

Tomado de la NASA, 2018

Tabla 25. 
Precipitaciòn anual

Figura 76. NIvel de Ruido, sf

Tabla 23. 
Frecuencia de velocidad del viento
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2.4.8. Tabla de Concluciones Análisis Climático 2.4.8. Movilidad y accesibilidad

La predominancia del peatón es uno de los ejes fundamentales 

que posee el nuevo Plan de Ordenamiento Urbano planteado 

por ARO-960. Cerca al terreno existe una estación Intermodal 

a menos de 300 m, en la Av. Amazonas junto al hotel J.W Ma-

rriot, lo cual va a mejorar el acceso hacia el equipamiento.

Con los recorridos culturales y universitarios planteados, en 

la Av. Amazona y Av. Cristóbal Colón se creará un importante 

nodo peatonal en donde convergerán todas las personas, lo 

que marca ya un  potencial acceso del proyecto, al igual que la 

calle Rábida, la cual se convierte en un par vial que va alimen-

tar la posibilidad de acceso del auto privado.

Y proporcionando un transporte alternativo en la calle posterior 

al terreno destinado hacer una gran ciclovía, conectada por 

varios barrios de la Mariscal. 

Con la implementación de transporte público en las avenidas 

principales y conectando las periferias del sector, por donde circulara 

Tabla 26. 
Tabla de Concluciones del anàlisis climàtico.

Figura 77. Movilidad y flujos cerca al terreno 
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nidas principales y conectando las periferias del sector, por 

donde circulara el transporte público metropolitano, y creando 

ejes verdes en estas avenidas como un desfogue de la conta-

minación.

2.4.8. Visuales 

La Mariscal debido al crecimiento en altura que ha tenido en 

los últimos años ha ido perdiendo las visuales hacia los en-

tornos naturales, pero en altura se los puede apreciar, pero 

las visuales hacia el entorno urbano se las puede potenciar 

debido a la sinergia que posee el sector entre las edificaciones 

actuales y las originarias, que crean un interesante contraste 

en la ciudad.

El buscar altura con el equipamiento permitirá crear espacios 

que aprovechen las visuales como motivación para el trabajo y 

cree mejores ambientes laborales.

Figura 78. Movilidad y flujos Top View.

Figura 79. Corte por la Av. Cristobal Colón mostrando movilidad y flujos 

Figura 80. 
Visuales Figura 81. Alcance de las visuales 

Figura 82.Visual urbana de la Marsical
Tomada por Juan Escorza.2018
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2.4.9. Uso de suelo

El uso múltiple especial, que es aquel uso propuesto por en 

el ARO960 2018, que permite generar una sinergia en la edi-

ficación entre comercio, oficina y vivienda con una relación 

mucho más directa al espacio público, permite tener servicios 

complementarios para las distintas necesidades que el usuario 

demanda. 

Se trata de centralizar en los corazones de las super manza-

nas las residencialidad para que genere nuevamente una vida 

de barrio y se recupere el sector.

Proponer el uso múltiple en las periferias del sector permite 

integrar a la ciudad y al sector de mejor manera, el uso está 

dispuesto directamente de las permanencias urbano-arquitec-

tónicas ya que demanda otro tipo de uso para su conservación

Se permite esta altura de la edificación debido al ancho de vía 

y el amplio espacio público que tiene actualmente y que se pla-

nea conservar, o en ciertas partes ampliar para que la escala 

urbana no afecte al peatón.

2.4.11. Ocupación de Suelo

La Mariscal históricamente fue creada como una ciudad jardín, 

la cual fue perdiendo este valor tan importante, por ello se tra-

ta de recuperar este valor y dar a los corazones de las súper 

manzanas este estatus de edificaciones aisladas, lo que va a 

generar también mayor área verde, y en las periferias conti-

nuar con las edificaciones pareadas.

En las avenidas principales, especialmente en la periferia se 

plantea la ocupación de línea de fábrica, pero como tienen una 

altura considerable, se plantea generar retranqueos en las edi-

ficaciones a medida que su altura suba.

2.4.10. Alturas

La altura de las edificaciones llega en las avenidas principales 

a los 20 pisos, y van disminuyendo en cada corazón de man-

zana para así recuperar la residencialidad de todo el sector 

llegando los 4 pisos como mínimo, y 2 pisos dentro lo que se 

considera la “Zona”.

Figura 83. Uso de suelo
Adaptado de POU 2018

Figura 84. Uso de suelo,
Adaptado POU 2018

Figura 85. Alturas
Adaptado de POU 2018

Figura 86. Alturas
Adaptado de POU 2018
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2.4.11. Permanencias y Transformaciones

El barrio la Mariscal al poseer una identidad por su historia, 

conserva edificaciones patrimoniales las cuales necesitan ser 

conservadas, por ellos es que se plantea que el POU propues-

to por el ARO960 busque  la integración de estas edificaciones 

con lo que esta pasando en la actualidad y hacia futuro

Aunque en tanto a mobiliario urbano en el entorno inmediato 

esta abastecido perfectamente, sus condiciones y su uso al no 

ser el apropiado, esto ha perjudicado en la imagen estética y 

salubre del sector.  

El cambio continúo de materialidad en el sector ha perjudica-

do al espacio público, dañando a la permeabilidad del sector, 

acabando con la poca área verde que poseen los bulevares y 

sobre todo generando malestar al peatón.

El POU está planteado en base a la permanencia urbana para 

que la escala o el uso que tiene en sus alrededores no afecten 

a la edificación y no quite ese protagonismo que debe tener.

2.4.12. Espacio público y Áreas verdes

  

La Mariscal en la actualidad posee una gran falta de espacio 

público y que este sea calidad por lo que, al convertirse en un 

área comercial, los comerciantes infórmales han ido tomando 

el espacio público y deteriorándolo a pesar de todas las inter-

venciones.

El espacio público se ha convertido en parqueaderos para los 

distintos comercios existentes, perjudicando el paso del pea-

tón y dañando las aceras, arboledas y mobiliario urbano.

Figura 87. Ocupación de suelo
Adaptada de  POU 2018

Figura 88. Ocupación de suelo
Adaptado de  POU 2018

Figura 89. Permanencia y transformaciones
Adaptado de  POU 2018 Figura 90. Äreas verdes

Adaptado de  POU 2018
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2.4.12.1. Tipos de Vegetación 

El proyecto no posee cerca una área verde de gran magnitud, 

cercano al entorno inmediato pero si contiene varios bulevares 

que poseen cierta vegetación que ayuda a descontaminar y y 

generar sombras para generar micro ecosistemas.

2.4.13. Usuario

2.4.13.1 Introducción 

 

En el sector de la Mariscal según el censo del año 2010, los 

usuarios predominantes han sido entre los 15-45 años de edad 

en cuantos a residentes, mientras que en la población flotante 

va entre 18-55 años por la predominancia del uso y ocupación 

de suelo, en donde el sector universitario al estar conectado 

por vías principales y por la influencia de la Plaza Fosh, y los 

locales comerciales han predominado en el flujo peatonal. 

Por determinación del usuario predominante tanto en residen-

tes como en población flotante, el usuario a considerar será 

entre 18-45 años de edad, además del enfoque del equipa-

miento en donde se debe considerar a la PEA como el usuario 

principal en el equipamiento, aunque no dejar aún a la PEI, la 

cual puede considerar el emprender como sustento económi-

co, sea por necesidad o por innovación. 

Figura 91. Mobiliario urbano
Adaptada de  POU 2018

Figura 92. Imágenes del espacio público cercano al terreno y su deterioro. 

Por ello el nuevo PUOS (fig.99) plantea una red de espacio 

público, con un aporte ambiental mediante corredores ecoló-

gicos, lugares de estancia, accesibilidad universal y una ade-

cuada distribución del mobiliario urbano (fig.100). Además de 

ampliar aceras con un correcto material, elevación y accesos.

Altura: 25 - 30 m
O Copa: 10-12 m

Nogal

O Copa: 8 m
Altura: 8-10 m

Palma coquito

O Copa: 10-12 m
Altura: 20-25 m

Guayacán 

O Copa: 2-4 m
Altura: 2-4 m

American Beech 

O Copa: 12 m
Altura: 18-20 m

Sangregado

Altura: 10-15 m
O Copa: 8 m

Magnolio

Figura 93. Àrboles de la entorno inmediato al proyecto.

Figura 94. Diagrama de flujo peatonal promedio.
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Tomado del Instituto de la ciudad de Quito.2015

Tabla 27. 
Población económicamente activa.
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2.5. Análisis del sitio

2.5.1. Introducción 

El proyecto planteado busca generar una relación urbano-ar-

quitectónica, que proporcione un servicio en específico y este 

sea aquel que mantenga e incentive la identidad del sector. 

El conocer el entorno inmediato será lo que marque las estra-

tegias principales para el desarrollo del proyecto, proporcionar 

un lenguaje sólido del perfil urbano y la escala que se maneje 

será el resultado de profundizar en un análisis sobre lo que 

esta y no está ocurriendo cerca del terreno en donde se im-

plantará el proyecto.

2.5.2. Análisis del lote

El terreno para el proyecto propuesto está delimitado por dos 

frentes principales, uno en la calle La Rábida la cual es un par 

vial planteado según el nuevo PUOS y la segunda la Av. Cristó-

bal Colón, la cual se prevé solo el acceso al transporte público 

y una vía de cada lado de circulación para el transporte priva-

do, lo cual hará que se amplíen las aceras peatonales dándole 

mayor importancia al boulevard; además en la calle posterior 

del terreno se implementará el nuevo sistema de ciclo vías, y 

en el lado lateral izquierdo en la calle Juan León Mera se per-

mitirá únicamente el acceso peatonal y el ingreso del vehículo 

privado para residentes

El lote del proyecto es la unión entre dos lotes considerados 

subutilizados por el metraje construido y por el uso que tiene, 

además que las edificaciones poseen una falta de criterio ar-

quitectónico en cuanto a la relación con el contexto urbano 

inmediato rompiendo el perfil urbano.

El terreno posee un área de 1700,54 m2 y representa 1/4 de la 

manzana completa, tiene una forma casi rectangular en la que 

su lado mayor es hacia la Av. La Colón, el lado lateral derecho, 

hacia la Av. La Rábida.

Figura 95. Terreno del proyecto propuesto. 

Figura 96. Imagen del estado actual del terreno.

Figura 97. Imagen del estado actual del terreno 

Tabla 28. 
Población económicamente inactiva
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2.5.3. Normativa

2.5.3.1.Introducción 

La normativa a seguir para el desarrollo del proyecto, es im-

portante debido a la parámetros técnicos que se deben tomar 

en cuenta para la calidad espacial, ambiental para el usuario, 

así mantener un rango entre los espacios mínimos para el uso 

determinado y la comodidad que se quiera dar para incentivar 

en este proyecto el flujo continuo de trabajo.

2.5.3.2. Normas de Arquitectura y Urbanismo ,2014. Se-

gunda sección en edifiaciones educativas

Según las Normas de Arquitectura y Urbanismo, planteadas en 

2014 según el Distrito Metropolitano de Quito se ha tomado lo 

más relevante de acuerdo al equipamiento propuesto, por ello 

se ha considerado lo siguiente:

Esta obra arquitectónica se considera como una de las pri-

meras edificaciones en altura que generaron un cambio en la 

arquitectura local por la forma, materialidad, y estructura plan-

teada.

Figura 98. Medidas del terreno del proyecto propuesto 

Figura 99. Edificaciones cercanas al terreno. 

Figura 100. Perfil Urbano de la Avenida Cristobal Colón 

Figura 101. Perfil Urbano de la calle La Rábida 

Tabla 29. 
Cuadro de Normativas 
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Adaptado de las Normas de Arquitectura y Urbanismo ,2014. Segunda 
sección en edifiaciones educativas 

2.5.3.3. Normas de Arquitectura y Urbanismo ,2014. Se-
gunda sección en edifiaciones de oficinas

Tabla 30. 
Cuadro de Normativas 
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Adaptado de las Normas de Arquitectura y Urbanismo ,2014. Segunda 
sección en edifiaciones de oficinas 

2.5.3.4. Normas de Arquitectura y Urbanismo ,2014. Orde-
nanza de parqueaderos, para edificaciones de oficinas.
Tabla 31. 
Cuadro de Normativas

Adaptado de las Normas de Arquitectura y Urbanismo ,2014. Ordenanza 
de parqueaderos.

2.5.3.5.  Normas de Arquitectura y Urbanismo ,2014. Or-
denanza de parqueaderos, para edificaciones de duación.

Tabla 32. 
Cuadro de Normativas

Adaptado de las Normas de Arquitectura y Urbanismo ,2014. Ordenanza 
de parqueaderos.

2.5.3.6. Registro y acreditación de agentes de innovación 
2017 planteado por la Secretaría de Educación superior, 
Ciencia, Tecnología e Innovación.

Tabla 33.  
Cuadro de reglamentos
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Adaptado del Registro y acreditación de agentes de innovación 2017 
planteado por la Secretaría de Educación superior, Ciencia, Tecnología e 
Innovación.

2.5.3.7. Informe de regulación metropolitano y plan de or-
denamiento urbano planteado por el ARO960/2018-2

Adaptado del Informe de regulación metropolitana y del plan de ordena-
miento urbano planteado por el ARO-960

Tabla 34. 
Cuadro de Normativas

2.5.3.8. Energía. Estudio y estado actual 

Para el análisis de consumo de energía que necesitaría el 

equipamiento se plantea un posible programa el cual nos da-

rán los equipos que necesitan cada espacio y con este la po-

tencia que consumirá. 

Es indispensable este análisis ya que nos permite saber si la 

red de energía pública existente en el sector abastece las ne-

cesidades del equipamiento o en caso contrario se procede a 

buscar la red con mayor potencia cercana.

En la siguiente tabla se puede observar que la potencia reque-

rida para el proyecto es de 62763 Watts, aproximadamente se 

necesita para la iluminación artificial 25700 lux.

Figura 102. Mapa de las tomas de energia electrica del DMQ
Tomado de la empresa de energía electrica Quito. 

ArcGIS

Punto de Carga

<all other values>

Medidor Electromecanico

Medidor Electrónico

Medidor Inteligente

Medidor Totalizador

Varios Tipos de Medidores

Tramo BT Aereo

<all other values>

Acometida BTA Bifasica

October 27, 2018
0 0.02 0.040.01 mi

0 0.03 0.060.01 km

1:1,200

EEQ

2.5.3.9. Desalojo de Agua

El desalojo de agua en el sector de Mariscal tiene una deman-

da según la precipitación y la cantidad de agua lluvia recolec-

tada en el terreno la cual según datos climáticos de la NASA, 

el proyecto posee en su punto más altos una precipitación de 

8.5 mm al mes y 0.2833 mm por hora.

La cual según el “Folleto de Unidades Sanitarias”, se necesita 

un tamaño del tubo de 200 mm en compáración a la pendiente 

2% y al metraje del terreno. Además en un mapeado de los 

puntos realizaddos por el Equipo Plan Espacial de “La Marsi-

cal”-STHV-dmdu-2017. Señala que en las calles colindantes 

al terreno existe  una tubería de 200 mm, existe dos pozos de 

agua en la Av. La Colón como en la calle La Rabida.
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Precipitación 2017 7,31 5,55 8,5 5,05 6,75 5,14 2,59 2,74 2,56 3,32 4,02 5,07 4,88
QV2M 2017 0,01 0,01 0,01036 0,10307 0,01025 0,0098 0,0088 0,00928 0,00092 0,010085 0,0101 0,0103 0,01
RH2M 2017 87,16 86,15 88,37 87,59 88,54 87,94 86,09 84,43 83,33 85,09 84,74 86,71 86,35

PS 2017 71,67 71,69 71,7 71,72 71,79 71,77 71,8 71,76 71,76 71,67 71,61 71,64 71,72

Noviem
bre

Anual 
Diciemb

re
Mayo Junio Julio Agosto

Septiemb
re

OctubreAño EneroPARAMETROS Febreo Marzo Abril 

Tomada de la NEC 2010

Tabla 37. 
Tabla del número de descargas  mensuales

Tomado de la NASA, 2018

Tabla 35. 
Estadíatica de Precipitación del año 2017

Tabla 36. 
Mapa de las tuberías de desalojo de agua de quito

Tomado de la Empres Metropolitana de agua potable, 2018

2.5.3.10. Servicios 

Según la demanda que tiene el equipamiento, el número de 

usuarios que van a ocupar los espacios y según el “Folleto 

de Unidades Sanitarias”, se obtiene que el equipamiento va a 

tener un promedio de 407 descargas en todos los proyectos. 

2.5.3.11. Bomberos

La normativa de la ciudad de Quito, en relación con el cuerpo 

de bomberos han establecido normas a seguir para el diseño 

seguro de edificaciones, estas establecen los anchos mínimos 

de las puertas, la dimensión de las escaleras, las rutas de eva-

tas de evacuación, todos estos aspectos están determinados 

por el número de usuarios. Además se establecen las normas 

para la protección contra incendios. 

El proyecto tendrá una capacidad de 500 - 600 personas por lo 

que se establecieron los aspectos a continuación. 

 

Ancho mínimo de escaleras y pasillo.

 Tipo de escaleras que s epueden utilizar:

 Calculo de cisterna de incendios:

 

Servicios #

Unidad
es de 

Descarg
a

#/UD
Volumen(l

itros)
Diametro 

Lavabo 32 2 64 192 100 mm 
Inodoro 40 6 240 1440 125 mm

Uninario Suspendido 16 4 64 192 100 mm 

Frejadero en 
restaurantes (vajilla)

2 8 16 96 65 mm

Frejadero en 
restaurantes 
(alimentos)

2 6 12 72 65 mm 

Lavadero(laboratorio
s)

1 6 6 30 50 mm

Fuente de beber 5 1 5 50 50 mm
33 407Total 2072

Tomada de la NEC 2010

Tabla 38. 
Tabla del número de descargas  mensuales

E=Número de personas que 
pueden ocupar dicha planta 

P=Ancho mínimo de cada pasillo en 
función del númeor de personas que 
pueden utilizarlo (m)

A=Ancho total mínimo de 
salidas en edificios (m) 

S=Número total mínimo de salidas en 
edificios 

N=Número total m´nimo de escaleras 
en piso en función del número de 
personas que puedan ocupar dicha 
planta 

501 a 600 3,6 3,6 3 3
Para edificaciones de educación 

Ancho mínimo de Pasillo
Ancho mínimo de Escaleras

1,80 m
1,80 m

Tomada de la regla técnica metropolitana. 2016

Tabla 39. 
Tabla del ancho mínimo de escaleras y pasillo

Escaleras abiertas 
Las edificaciones de hasta 5 plantas incluidas subsuelos, 
podrán utilizar escaleras abiertas al hall o a la circulación 

general del edificio

Escaleras cerradas

Las edificaciones de mas de 5 plantas incluidos, subsuelos, 
deberán contar con un ducto cerrado de escaleras en todos 

los niveles, sin orificios ni ventanas , que será utilizado 
como parte del medio de egreso a excepción de lo 

estableciso en 3,4© 

Tomado de la regla técnica metropolitana. 2016

Tabla 40. 
Tabla del ancho mínimo de escaleras y pasillo

Zona Área Litros 
CDEE 4482,45 22412,25 22,41225 25 m2

Cisterna 

Tomado de la regla técnica metropolitana. 2016

Tabla 41. 
Tabla del ancho mínimo de escaleras y pasillo
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2.5.3.12 Gases

El proyecto posee con dos áreas de cafeterías tanto en PB 

como en plantas superiores, además de considerar los locales 

comerciales en los cuales se permitirá proponer restaurantes, 

por ellos para la preparación y cocción de alimentos se utiliza-

rá el GLP. 

Para calcular el volumen de almacenamiento de GLP se cal-

cula el consumo de una cocina por el número de horas de uso 

durante un mes obteniendo como resultado un volumen de 10 

a 25 m3 de GLP.

 Clase de sistema de tubería y clase de usuario:

 Distancia de anclaje:

2.5.3.13.Tuberias

a) Estas deben resistir la acción del gas combustible y del me-

dio exterior, deben estar protegidas mediante un sistema efi-

caz según el tipo de tubería. 

b) Los espesores de las paredes de las tuberías, deben cum-

plir como mínimo con las condiciones de ensayo de presión 

impuestas a estas instalaciones, y deben tener una resisten-

cia mecánica que cumpla con los requisitos de las normas de 

cada tipo de tubería. 

c) Las tuberías vistas deben ser señalizadas e identificadas 

con los colores de acuerdo a la NTE INEN 435 y las ocultas 

(embebidas, enterradas o por ducto) señalizadas. 

d) Los tipos de tubería puede ser metálicas o de plástico. 

2.5.3.13.1.Distancias mínimas entre tuberías

2.5.3.14. Basura

Según datos de la Empresa Pública Metropolitana de Aseo y 

un cálculo en cuanto a las residuos que produce una persona 

se obtiene que el equipamiento producirá alrededor de 960 kg de 

persona se obtiene que el equipamiento producirá alrededor 

de 960 kg de basura. 

 Con estos datos analizamos la situación actual del DMQ 

en cuanto a recolección de basura el cual nos indica que hay 

una recolección diaria en horario nocturno mediante la ruta Ta-

mayo.

2.5.3.15. Costos

El terreno al estar es un sector consolidado y con una alta de-

manda comercial según avalúos de empresas constructoras e 

inmobiliarias, el costo del terreno esta alrededor de $1250.00 

el metro cuadrado.  Para esto se tomo en cuenta parte de la 

normativa del IRM.

Según el cae los aranceles a considerar son los siguientes in-

dicados en la tabla, para esto de considero los aranceles de 

las edificaciones tipo B. Vivienda individual o colectiva, media, 

Aparatos Número Consumo 
#Horas de 

uso 
#Dias de uso Total

Cocina 4 0,79 12 30 1137,6
1 m3 de propano equivale a 510 kg 

Tabla 42. 
Calculo de almacenamiento de GLP

Tabla 43. 
Clase de sistema de tubería y clse de usuarios

Tomado de INEC 22260,2010

Tomado de INEC 2260, 2010

Tomado de INEC 2260, 2010

Tomado de INEC 2260, 2010

Tabla 44. 
Clase de sistema de tubería y clse de usuarios

Tabla 45. 
Distancias mínimas entre tuberías

Tabla 46. 
Distancias mínimas entre tuberías

Usuaios
Residuos al 

día(kg)
Residuos 
Total (kg)

500 1,9 950

Tabla 47. 
Sistema de recolección de residuos GLP
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media, bodega, depósitos, comercios, oficinas, talleres y fábri-

cas. Construcciones escolares, instalaciones deportivas abier-

tas, edificios de administración.

2.6. Conclusiones

2.6.1. Conclusiones antecedentes históricos y marco teó-

rico 

El emprendimiento en la historia, es un tema que se ha desa-

rrollado de forma desorganizada y no había generado tanto 

interés como en las últimas décadas, en donde se ha buscado 

el espacio físico adecuado para generar un proceso correcto 

del emprendimiento, el tema ha ido abarcando varias nuevas 

necesidades que el usuario ha ido expresando al emprender, 

esto ha traído como consecuencia el trabajo colaborativo y la 

búsqueda de nuevas formas de trabajo.

Históricamente se cree que el emprendimiento comenzó a to-

mar fuerza con la revolución industrial, en donde se comenzó 

mediante la industria crear espacios diferentes con ambientes 

laborales y únicamente con una sola función, lo que enrique-

ció a la arquitectura con nuevas formas de organización y con 

grandes dotes de equipamientos que sustenten a la industria 

y a la sociedad.

El cambio continuo de la sociedad ha marcado distintas for-

mas de relacionarse laboralmente, y la búsqueda continua de 

la independencia, de emprender ha atraído nuevos mercados 

laborales que se fijan nuevas metas dentro de redes de nego-

cios mundiales.

Estas nuevas necesidades creadas por los usuarios han impul-

sado a la academia a integrase al mundo del emprendimiento 

potenciando proyectos con un impacto local e incluso con im-

pacto mundial, la mayoría de los proyectos tienen un enfoque 

socio económico lo que enrique aún más al emprendimiento.

Los espacios laborales tuvieron que comenzar a cambiar en 

cuanto a funciones debido que los espacios comenzaron a ne-

cesitar adaptarse a los diferentes cambios según el proyecto 

en el que se trabajaba, cambian do de un enfoqué único a un 

enfoque múltiple.

La economía tanto local como mundial ha generado que las 

personas busquen emprender, desde proyectos familiares 

como lo es una tienda de barrio, a un proyecto con impacto na-

cional basado en tecnología, los emprendimientos no poseen 

límite alguno sino, la demanda es la que genera el límite, lo 

importante es saber llevar y desarrollar bien el proyecto para 

que este perdure y se mantenga rentable.

Por ello al emprendimiento se le asocia directamente con la 

pequeña y mediana empresa ya que apoya e impulsa la eco-

nomía popular y solidaria, y es responsable de más del 60% 

de la economía mundial y de más del 75 % de la economía 

nacional.

2.6.2. Conclusiones análisis de casos 

Los proyectos arquitectónicos analizados como referentes  tie-

nen una concordancia entre ellos, debido a que sus espacios 

buscan un fin común, que es la sinergia que crean entre sus 

espacios interiores y exteriores, buscan crear relaciones visua-

les entre el exterior y el interior, lo cual nace de un estudio 

urbano previo y relación directa que genera el proyecto con el 

contexto urbano inmediato, y como este genera actividades de 

interacción social dentro y fuera del proyecto. 

La intervención en el espacio público es vital para generar un 

mayor impacto ante los usuarios por eso es por lo que cada 

uno del proyecto comienza a generarse a través de plazas con 

Área y diseño 
a Construir 

(m2)
Categoría

Presupuesto 
Base 

Total 
Honorarios 

4482,45
Categoría B 

$250
1120612,5 28653,47

Estudios 
Preliminare

5%

Anteproyecto 30%

Planos 
Arquitectónic
os Definitivos

35%

Planos de 
detalles

20%

Especificacio
nes y 

presupuesto 
10%

Demolicióm
Terreno 

150000
2125287,5
4516512,5Total 

En porcentaje del monto golbal 

112061,25

224122,5

392214,375

336183,75

56030,625

Tabla 48. 
Análisis de Precios estimados en cuanto al proyecto arquitectónico. 
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que cada uno del proyecto comienza a generarse a través de 

plazas con una temática enfocada al objetivo del proyecto.

La distribución espacial dentro de los casos comienza a partir 

de un espacio de interacción que es totalmente abierto y adap-

table a varias funciones al generar una relación visual direc-

ta hacia distintos espacios sean individuales o colaborativos 

como un impulso para el emprendedor.

La circulación y programa arquitectónico son claros de manera 

que dirigen al usuario a llegar un objetivo; se puede considerar 

que su circulación es metafóricamente  un recorrido hacia la 

meta del emprendedor, por eso es que la distribución arquitec-

tónica está basada en generar fases y complementarlas con 

los espacios de interacción y servicio.

El enfoque ambiental esta siempre latente en los casos estu-

diados debido a que ayudar a la consolidación del proyecto 

arquitectónico y es lo que marca la modulación de fachadas 

para permitir el acceso de iluminación y ventilación necesaria 

para los interiores; esto lo que marca el ritmo que se genera 

en fachada.

En cuanto a estructura, se busca generar ligereza y transpa-

rencia para lo que hace que las fachadas sean vuelvan senci-

llas, pero con lógica arquitectónica; se busca generar espacios 

abiertos con grandes luces entre sus columnas para ayudar 

también a una circulación continua.

2.6.3. Conclusiones análisis de sitio

Tabla 49. 
Coclusión Análisis de sitio
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2.7. Análisis FODA

2.7.1. Introducción 

 El sector de la Mariscal tiene muchas potencialidades 

y problemas que el proyecto debe tomar en cuenta para re-

solverlos a cierta escala, el proyecto debe buscar solucionar 

problemas urbanos mediante estrategias que impulsen al pro-

yecto a sastifacer una necesidad y un servicio. 

2.7.2.Cuadro de análisis FODA

 El anàlisis FODA arrogarà como resultado aproximacio-

nes a las estrategias que se utilizaràn tanto en el concepto del 

proyecto, como en el diseño y plan masa, considerando todas 

las concluciones que arrojo la segunda fase del proyecto arqui-

tectònico. 
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Tabla 50.  
Análisis FODA mediante las consluciones de la fase teórica. 
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3.0. FASE CONCEPTUAL

3.1. Introducción al capítulo 

A partir de la investigación realizada en los capítulos anterio-

res se analizarán algunos criterios que permitan proponer una 

idea general, bajo la cual se regirá el proyecto. Esta fase es la 

continuación del análisis del sitio, en la que se deberá buscar 

la manera de combinar la condición del entorno de las perma-

nencias urbano-arquitectónicas a través del Centro de Desa-

rrollo y emprendimiento. 

Como elemento fundamental en esta etapa se analizará el pro-

ceso de funcionamiento del emprendimiento y sus componen-

tes. Esto será fundamental para encontrar un valor en cada 

uno de los espacios existentes y adaptarlos de manera cohe-

rente al nuevo uso propuesto.

Estas intenciones conceptuales de intervención serán desarro-

lladas en dos partes. 

Una primera parte urbana, en donde se reconocerán los li-

neamientos del P.U.O como una realidad, y se utilizaran como 

complemento al concepto urbano. Para el desarrollo de esta 

parte urbana, se desglosaran las conclusiones de la fase ana-

lítica, y se abordaran estrategias que logren solucionar los pro-

blemas de la zona. En base a la intención general del proyecto, 

y las necesidades que ha presentado el sector, se elaborará 

un concepto que logre abarcar y solucionar los temas recono-

cidos del sector. 

 Una segunda parte arquitecónica, en cuyo estudio se 

relacionarán las necesidades de los usuarios con la espaciali-

dad del lugar. Se aterrizará ya en la realidad del terreno para el 

proyecto arquitectónico, y se empezará a formular los concep-

tos en base a la situación del sitio.

3.1.1.Determinación de Parametros Conceptuales

Se harán referencias a teoriás que entienden lo que sucede en 

las ciudades actualmente con respecto al crecimiento empre-

sarial, a las nuevas formas de trabajo y aprendizaje, a como 

las oficina se han ido adaptando a las nuevas.

vas necesidades que los usuarios están demandando, al em-

prendieminto en la realidad nacional y como incentivarlo. 

La segunda etapa tratara los temas relacionados a diseño 

arquitectónico y urbano. Esta fase se encargará de adoptar 

aquellas teorías que han estudiado la mejor forma de realizar 

un diseño que responda al caso. En base a estas teorías, se 

entenderá mucho mejor el cómo abordar una problemárica de 

disñeo con la situación dada. De esta manera, el momento 

de empezar a generar una propuesta de diseño arquitectónico 

y urbano, se tendrá una base conceptual lo suficientemente 

fuerte y sustentada. 

La segunda etapa tratara los temas relacionados a diseño 

arquitectónico y urbano. Esta fase se encargará de adoptar 

aquellas teorías que han estudiado la mejor forma de realizar 

un diseño que responda al caso. En base a estas teorías, se 

entenderá mucho mejor el cómo abordar una problemática de 

diseño con la situación dada. De esta manera, el momento de 

empezar a generar una propuesta de diseño arquitectónicy ur-

bano, se tendrá una base conceptual lo suficientemente fuerte 

y sustentada. 

3.1.2. Identificación de Problemas

La importancia de resolver el volumen arquitectónico y el pro-

yecto concluido en base a los problemas y potencialidades 

generados por el análisis de sitio y las teorías revisadas an-

teriormente, adicionando los requerimientos climáticos que 

demanda tanto el lote como el tipo de edificación. La conclu-

sión de todos estos parámetros arroga ciertos parámetros de 

diseño que definirán de cierta forma las estrategias y la forma 

correcta de proyectar la propuesta en el lote. 

En los siguientes cuadros se podrá identificar los problemas 

encontrados los cuales señalaran una estrategia y un paráme-

tro de diseño, el cual posteriormente de analizaran diferentes 

conceptos que abarcará el proyecto arquitectónico, como una 

definición tanto en circulaciones, relaciones espaciales, tipolo-

gía arquitectónica y la respuesta en relación al entorno urba-

no-arquitectónico. 
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3.1.3. Cuadro de problemáticas 3.1.4. Cuadro de concluciones y propuesta

Tabla 51. 
Cuadro de Problemàticas del sitio

Tabla 52. 
Cuadro de concluciones y propuestas

3.2. Análisis de conceptos a utilizar en el proyecto 

El proyecto se deberá mantener una serie de conceptos que 

ayudaran a la optimización del desarrollo del emprendimiento, 

los cuales se adaptarán a los espacios y la forma volumétrica 

como una respuesta a la satisfacción de una necesidad para 

el usuario. 

3.2.1. Interacción 

Buscar espacios conectores de interacción entre los espacios 

de concentración y esparcimiento que convergen en espacios 

de convivencia y colaboración.

3.2.2. Desarrollo 

Buscar el desarrollo interactivo y dinámico de proyectos para 

formar proyectos que generen inclusión, innovación y princi-

palmente una conclusión satisfactoria.

Figura 103. Diagrama de Inetracciòn 
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Figura 104. Diagrama Conceptual del desarrollo 

3.2.3. Fases

Desarrollar el conocimiento mediante fases de trabajo indivi-

dual y colaborativo.

3.2.3. Torre

Buscar un espacio de concentración en altura para generar 

una relación con el entorno urbano directo. Además de propo-

ner como un volumen de concentración el cual disperse a las 

distintas actividades. 

Figura 105. Diagrama por fases del emprendimiento. 

Figura 106. Diagram conceptual sobre La Torre. 

3.2.3. Interacción Visual. 

Impulsar al desarrollo de proyectos mediante exposición y vi-

sualización del trabajo interno del equipamiento  así generar 

un incentivo visual al usuario.

3.2.4. Circulación 

Crear un recorrido dinámico que permita una interacción entre 

los usuarios para poder crear un trabajo colaborativo en los 

espacios.

Figura 107. Diagra-
ma de relaciones 
visuales 

Figura 108. Diagrama de lìmetes de circulaciòn

3.3. Análisis en función al proyecto

El proyecto del Centro de Emprendimiento y Desarrollo Empre-

sarial tiene como objetivo fomentar la generación de diferentes 

proyectos que ayuden al incremento económico y social de la 

Ciudad, principalmente del sector para ello se toma en cuenta 

diferentes características. 

3.3.1. ¿Qué tipo de proyecto es? 

Es un proyecto que reúne el potencial académico y empresa-

rial, en conjunto y asociación de diferentes personas, organiza-

ciones y empresas tanto públicas como privadas, para generar 

proyectos que impulsen la creación de pequeñas, medianas y 

grandes empresas que generen empleo y ayuden a la econo-
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la economía popular, mediante la correcta formación y capaci-

tación de los usuarios. 

3.3.2. ¿Por qué hacer este proyecto?

El sector de la Mariscal, al estar relacionado directamente con 

el sector financiero y académico, debe integrar a los usuarios y 

fomentar la generación de proyectos que impulsen y refuercen 

la identidad que posee el sector, además que permitirá reducir 

el desempleo y subempleo tanto en el sector como en la ciu-

dad. 

3.3.3. ¿Cómo funciona el proyecto? 

Los emprendedores ingresan al equipamiento con la idea de 

generar un negocio o proyecto mediante el apoyo y recursos 

que el equipamiento ofrecerá para lograrlo de forma correcta. 

Por esta razón el proyecto se abrirá mediante la generación de 

espacio público y espacios abiertos y flexibles que impulsen la 

concentración y creatividad, además de generar un colectivis-

mo mediante los espacios entre los emprendedores.

3.3.4. ¿Quiénes son los usuarios?

Mediante el estudio proporcionado por el ARO960-2018/2, la 

población más creciente en el sector y que actualmente es el 

grupo más grande son personas de 18 a 45  años los cuales 

buscan un empleo digno y de calidad, lo que a muchos les im-

pulsan a crecer emprendiendo nuevas empresas que buscan 

innovar y generar independencia económica. 

Figura 109. Tipos de usuarios 

3.4. Proceso de emprendimiento 

El emprendimiento tiene un proceso el cual para llegar a su ob-

jetivo o meta hay que seguirlo de una manera correcta lo que 

asegura la efectividad del proyecto, todo comienza mediante la 

idea base, la cual

El emprendimiento tiene un proceso el cual para llegar a su ob-

jetivo o meta hay que seguirlo de una manera correcta lo que 

asegura la efectividad del proyecto, todo comienza mediante la 

idea base, la cual carece de una fundamentación teórica y de 

conocimiento  suficiente para desarrollarla, por ello se busca 

dentro del equipamiento reforzar los conocimientos necesarios 

para comenzar a desarrollar el proyecto, después de esta eta-

pa se desarrolla y se busca las conexiones necesarias para 

que el emprendimiento sea viable y se trata de transformar la 

teoría en lo práctico y tangibilizar el producto.  Dependiendo 

las conexiones y asesoramiento que reciba el emprendedor 

según el proyecto se desarrollara la empresa dentro del equi-

pamiento o se buscara el lugar apropiada para desarrollarse 

comercialmente, después de que el emprendimiento este ge-

nerando ganancias el equipamiento tendrá un área de segui-

miento para asegurar que el proyecto que siguiendo en los 

correctos pasos. 

El emprendimiento se desarrolla de manera lineal por el ello la 

organización espacial dentro del equipamiento debe ser clara 

y con espacios flexibles que muestren una lectura del proceso 

mediante el desarrollo de la edificación.
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Figura 110. Fases del emprend-
miento. 

3.5. Concepto general del proyecto 

Figura 111. Diagrama del concepto arquitetcònico 

El Centro de Emprendimiento y Desarrollo Empresarial (CEDE) 

busca asociar tres ejes principales los cuales son conocimiento, 

desarrollo y exposición los cuales mediante subcomponentes 

logran  generar dentro de ellos distintas características como 

la interacción, tecnología, colectivismo, cultura, economía que 

terminan formando un bien para la ciudad. 

El concepto parte del proceso de emprendimiento el cual es 

casi una formula ya establecida que sigue un proceso lineal 

que tiene distintas conexiones en las cuales están involucra-

das directamente la idea del emprendimiento y la innovación 

que los proyecto deberán tener. 

El CEDE será un punto de encuentro entre la comunidad uni-

versitaria, los residentes, migrantes y emprendedores, lo que 

crea un ambiente dinámico y adaptativo para cualquier tipo de 

usuario que busque desarrollar un proyecto con gran aporte 

económico y social, con todas las herramientas y capacitación 

necesarias implementando un área tecnológica para un mayor 

aporte al emprendimiento.

3.6. Programática del Proyecto 

El CEDE será primero estudiado mediante las diferentes zonas 

que este tendrá para entender cómo se desarrolla cada zona 

individualmente y los espacios que servirán como conexión en 

el equipamiento.

El proyecto al obtener una relación directa al usuario el cual 

se enfocará, por su ubicación, por las necesidades encontra-

das del usuario, por la directa relación al espacio urbano; se 

tendrán que plantear distintas zonas las cuales tengan una re-

lación entre sí para comprender  la variedad y los espacios de 

transición que complementarán a cada uno de los espacios 

principales. Las zonas propuestas son:

Servicios: Estos espacios servirán para la transición entre el 

espacio público y el proyecto, al igual que cubrirán varias ne-

cesidades del usuario residente y ocupante.
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SERVICIOS 

AULAS 
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Figura 112. Organigrama Zona Servicios

Administración: Serán los espacios que buscan mantener el 

correcto desarrollo del equipamiento, además de la sustenta-

ción de implementos, recursos que necesitarán los usuarios 

para sus emprendimientos.

ADMINISTRACIÓN

OFICINA
ADMINITRATIVA
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Y

 

BODEGA 

BAÑOSYBODEGA 

Figura 113. Organigrama Zona Administración

Interacción: Serán los espacios complementarios a los prin-

cipales, estos espacios buscarán tener una relación con el es-

pacio público, y generar relaciones visuales al peatón, además 

de poseer características sustentables y de estancia.

INTERACCIÓN

ÁREA 

RECREATIVA 

SALAS DE

 

USO MÚLTIPLE 

ÁREA DE DESCANSO  PLAZAS 

INTERNAS 

BA
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Y
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Figura 114. Organigrama Zona Interacción

Tecnología: Son espacios que generaran recursos extras para 

el desarrollo de los emprendimientos en distintas ramas, estos 

espacios además contendrán áreas de investigación y propor-

cionarán herramientas de prototipaje.

TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN

LABORATORIO DE  FABRICACIÓN Y

 PROTOTIPAJE 
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Figura 115. Organigrama Zona Tecnología

Co-Working: Esta zona funcionará como un gran espacio de 

transición entre el centro de desarrolló y emprendimiento y la 

incubadora de empresas, en estos espacios se seleccionarán 

los emprendimientos o proyectos que se desarrollarán en el 

equipamiento. Es una pre-fase de la incubación y está relacio-

nada directamente a la zona Pre-Incubación
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Figura 116. Organigrama Zona Co-working

Pre-Incubación:  El emrpendimiento al realizarse mediante fa-

ses, existe una en la que se deberá investigar, capacitar sobre 

el tema el cual se irá desarrollando a profundiad mediante su 

avance, estos espacios servirán como aulas, como espacios 

de sustentación a la teoría del proyecto.. 
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Figura 117. Organigrama Zona Pre-Incubación
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Incubación: Es una de las zonas más importantes del equipa-

miento debido que aquí comenzará a desarrollarse el proyecto 

tanto en teoría como en práctica, son espacios que buscan las 

conexiones necesarias entre los emprendedores, los residen-

tes y los inversionistas.

Post-Incubación: Son espacios que culminarán y darán se-

guimiento al proyecto desarrollado, aquí deberá tener una 

relación directa al entorno urbano para generar una relación 

visual fuerte, como un referente de lo que se logra dentro del 

equipamiento.
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Figura 118. Organigrama Zona Incubación

POST-INCUBACIÓN
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Figura 119. Organigra-
ma Zona Post-Incu-
bación

3.6.1. Programa General del Proyecto. 

Figura 120. Organigrama General
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Al desarrollar las zonas con las actividades adecuadas a cada 

una de ellas se buscará conectar y encontrar el espacio ade-

cuado que servirá como transición para cada una de las zonas. 

Además de podrá tener una percepción de espacialidad en 

cuantoa cada uno de los espacios. 

Se buscará las relaciones urbano arquitectónicas y como ge-

nerar interacción en cada uno de los espacios de transisción.

En la siguiente figura se observará como los tres pasos del 

emprendimiento son los que forman y conectan en su totalidad 

a los distintos espacios planteados los que permite que las 

subzonas principales estén sirviendo y complementando a las 

tres principales, además de generar espacios que sirvan en su 

totalidad a cada uno de los espacios. 

Los accesos planteados buscarán tener una relación directa al 

espacio principal al cual van a servir por ello, en la propuesta 

arquitectónica se planteará que el acceso principal conecte a 

las zonas con más concentración de usuarios, mientras que el 

de servicio buscará una ruta secundarias para llegar y abaste-

cer al equipamiento.

3.7. Cuadro de áreas 

Después de haber encontrado mediante la fase teórica los dis-

tintos espacios que se necesitará, se propondrán espacios con 

medidas modulares, las cuales fueron obtenida por el entorno 

urbano en relación al lote tanto en altura como en planta, y se 

tratará de mantener la organización programática que el orga-

nización programática que el organigrama general ha arroga-

do después del estudio individual de cada una de las zonas. 

Tabla  53. 
Cuadro de Áreas

ZONAS CANTIDAD ÁREA USUARIOS 
TIPO DE 

USUARIOS 
1 48,6 1 18-60

1 52,6 10 18-60

1 9 5 18-60
2 158,01 20 18-60
1 22,45 8 18-60
1 30,15 4 18-60
4 90,8 32 18-60
1 37,62 1 18-60
1 9 5 18-60
1 60,88 30 18-60
1 25,46 1 18-60
1 27,86 10 TODOS
1 42,27 15 TODOS
1 52,43 20 TODOS
1 33,37 15 TODOS
1 33,37 15 TODOS
1 52,42 50 TODOS

Auditorio 1 157,37 122 TODOS
Camerino 1 8,26 5 18-60

Cuarto de Control 1 7 2 18-60

Cuarto de Equipos y Luces 1 8,26 2 18-60

AC1 1 21,24 7 18-60
AC2 1 21,29 7 18-60
AC3 1 20,3 7 18-60
AC4 1 19,93 7 18-60
AC5 1 19,9 7 18-60
AM1 1 55,25 20 18-60
AM2 1 69,17 20 18-60
AT1 1 40,28 6 18-60

Bodega 1 1 7,62 1 18-60
AT2 1 37,5 6 18-60

Bodega 2 1 8,28 1 18-60
AT3 1 28,61 6 18-60
AT4 1 50,71 8 18-60

Bodega 4 1 4,28 1 18-60
1 28,61 5 18-60

1 31,21 2 18-60

1 16,5 - 18-60

1 32,38 2 18-60

1 32,38 2 18-60

1 41,5 2 18-60

1 12,57 2 18-60

1 12,64 2 18-60

1 15,85 - 18-60

1 15,95 - 18-60

Tipo 1 8 138,4 80 18-60
Tipo 2 6 153,72 80 18-60
OC1 1 21,24 5 18-60
OC2 1 21,29 5 18-60
OC3 1 20,3 5 18-60
OC4 1 19,93 5 18-60
OC5 1 19,9 5 18-60

2 206,53 60 18-60

2 47,9 20 18-60

1 55,28 10 18-60

1 287,5 20 TODOS

1 57,27 20 18-60
1 50,24 15 18-60
4 483,52 60 18-60
1 182,46 15 18-60

1 121,47 60 18-60

1 90,2 40 18-60
1 29,82 10 18-60

2 211,67 60 18-60

1 29,89 10 18-60

1 154,84 20 18-60
2 52,67 10 18-60
5 73,03 50 18-60

OP1 1 21,24 5 18-60
OP2 1 21,29 5 18-60
OP3 1 20,3 5 18-60
OP4 1 19,93 5 18-60
OP5 1 19,9 5 18-60

1 55,28 10 18-60
1 69,17 10 18-60

1 38,91 8 18-60

1 137,56 50 TODOS

1 52,42 50 TODOS
Auditorio 1 157,37 122 TODOS
Camerino 1 8,26 5 18-60

Cuarto de Control 1 7 2 18-60

Cuarto de Equipos y Luces 1 8,26 2 18-60

1 19,93 3 18-60

FabLab 1 113,26 10 18-60

Bodega 1 9,41 2 18-60

Área Subtotal: 
Circulaciones 
Área Total

Total Usuarios 1458

ADMINISTRACIÓN 

SERVICIOS

ZONA DE PRE-
INCUBACIÓN 

ZONA DE INCUBACIÓN 

Sala de Exposión Formal

Cisterna de Agua lluvia 

ZONA DE POST- 
INCUBACIÓN 

Auditorio 1

Aulas de Capacitación 

Aulas Multiuso 

Aulas Taller

Wiring Room 

Bodega de Almacenamiento 

SS:HH

Cuarto de Cisterna de Bomberos

Vestibulo Auditorio 2

Auditorio 2

Cuart de Generador de Energía

Cuarto de Ventilación Mecánica

Planta de tratamiento de Agua

Cuarto de Bomba de agua Bomberos

Cuarto de Bomba de agua tratada 

Sala de video conferencia y trabajo individual 

Cuarto de Cisterna de Aguas Jabonosas

Oficinas de Co-Working 

ZONA DE CO-
WORKING 

Oficinas Post-Incubación 

Área de Trabajo Colaborativo

Salas de Reuniones

Sala de video conferencia y trabajo individual 

Cafetería 
Comedor 
Terrazas

Área Recreativa

Área de Trabajo Colaborativo

Bibioteca
Centro de Computo 

Área de Trabajo Colaborativo

Área de Enfermería y Primeros Auxilios 

Oficina Gerencia

ESPACIOS

4919,69

Lobby
Información

Archivos
Sala de Reuniones

Contabilidad
RRHH

Librería 
Farmacia

Agencia Bancaria

Imprenta 
Micromercado

Cuarto de Basura

682,32
5602,01

Sala de Espera
Secretaría

Laboratorio de Investigación 

Laboratorio de Fabricación 

ZONA DE 
INTERACCIÓN 

Plazas

Vestibulo Auditorio 1

Área de Asesoramiento 
Centro de Computo 
Sala de Reuniones 

Área de Diseño 
Oficina de Seguimiento 

Laboratorio de Experimentación 

3.8. Partido Arquitectónico 

El proyecto de centra en el seguimiento lineal del proceso del 

emprendimiento el cual es ( el conocimiento, el desarrolló y la 

exposición) , por los cuales se generan espacios interconec-

tados que deberán responder o sustentar a cada una de las 

fases. 

Para ello se plantea espacios flexibles y que se vayan conec-

tando mediante la fase central, los espacios comienzan a de-

sarrollarse mediante los servicios que posee el equipamiento 

y estos irán generando nuevos espacios que sustentarán cada 

una de las etapas del emprendimiento, y se complementaran 

con espacios que sirvan como herramientas de avance en el 

proyecto propuesto a desarrollarse. Estas herramientas pue-

den ser teóricas, practicas, de capacitación, tecnológicas, lo 

que dinamizara a los espacios en el equipamiento creando in-

teracción entre usuarios que permanezcan en una misma eta-

pa.

 A partir de este orden se organizaran los espacios de acuerdo 

a los usuarios que albergarán debido a un sistema de protec-

ción contra emergencias, lo que colocara los espacios más pú-

blicos en las plantas bajas hasta que en las plantas en altura 

se desarrollaran los espacios con actividades específicas. 

Además se buscara una relación con el entorno inmediato 

mediante la materialidad de edificaciones con importancia ar-

quitectónica y patrimoniales, en altura con el seguimiento del 

perfil urbano y el nuevo PUO planteado por el ARO960-2018,2 

y una relación tanto con los vacíos y llenos urbanos, además 
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2018,2 y una relación tanto con los vacíos y llenos urbanos, 

además que cada espacio buscara generar una relación visual 

interior, exterior para generar impulso en la población residen-

te y ocupantes del sector. 

Los procesos de emprendimiento están ligados al tipo de usua-

rio y emprendedor al que anteriormente se analizó y se enfocó 

en donde vemos que el proceso es secuencial pero siempre 

puede estar interconectado con paso anteriores para refuer-

zo del proyecto de esta manera se consigue que el empren-

dimiento este sustentado debidamente realizado y listo para 

ponerse en marcha para generar ganancias.

Figura 121. Diagrama Partido Arquitectonico 

3.9. Relación con el contexto inmediato 

En la siguiente figura se puede observar los principios que se 

tomarán en cuenta para el desarrollo del proyecto arquitectó-

nico y las relaciones que este deberá tener para una correcta 

implantación, tomando en cuenta cada uno de estos aspectos 

se genera un concepto urbano el cual deberá responder tanto 

al sector, a la ciudad y a los usuarios.

Figura 122. Diagrama de relaciòn con el contexto inmediato 

Figura 122. Diagrama de relaciòn con el contexto inmediato 
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3.10. Conclusiones fase conceptual. 

Se aplicará el concepto en el proyecto arquitectónico de acuer-

do al proceso que tienen los emprendedores para un correcto 

proceso de emprendimiento, nos ayudará a comprender las 

necesidades y espacios que los emprendedores necesitan 

para llegar alcanzar sus metas es así que a partir del concep-

to y las palabras principales iniciales  se han generado tres 

fases principales LA PRE INCUBACIÒN, LA INCUBACIÒN, 

LA POST INCUBACIÒN, los cuales ya poseen espacios des-

tinados a cada una de las actividades específicas, además se 

tomará en cuenta las áreas complementarias que el equipa-

miento necesitara para abastecer cada una de las necesida-

des de los emprendedores, teniendo en cuenta las siguientes 

zonas como secundarias: SERVICIOS, ADMINISTRACIÒN, 

COWORKING, como un servicio adicional que el equipamien-

to tendrá y ZONAS DE INTERACCIÒN, SEGUIMIENTO, 

Dentro del proyecto los espacios reflejarán el concepto de las 

tres fases teniendo en cuenta a LA INCUBACIÒN  como es-

pacios conectores centralizados y al alcance de los usuarios 

que utilicen las áreas de PRE INCUBACIÒIN Y POST INCU-

BACIÒN.

El análisis de organigrama por cada una de las zonas ayudo 

a entender los espacios necesarios y cuales servirían como 

conectores entre zonas principales y secundarias, para llegar 

a organizar un programa el cual este interconectado en una 

secuencia circular.

 

Las relaciones con el entorno urbano inmediato dictan una ma-

lla la cual al seguirla se podrá obtener más fácilmente un vo-

lumen que esté relacionado con el contexto y las necesidades 

del emprendedor, además de considerar el concepto espacial 

de las tres fases de emprendimiento.
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4.0.  Fase Propositiva

4.1 Introducción al Capítulo 

En la siguiente fase se desarrollara el plan masa y producto 

final del proyecto arquitectónico tomando en cuenta las ante-

riores fases tanto la teoría investigada y el concepto que se 

aplicara a la propuesta final, esto significa que la información 

obtenida deberá reflejar un proyecto arquitectónico fundamen-

tado teórica conceptualmente en relación a las necesidades de 

los usuarios y  al plan urbano propuesto anteriormente. 

Se desarrollaran opciones de volumetría que se irán comple-

mentando y responderán al partido urbano- arquitectónico pro-

puesta anteriormente y se elegirá el que obtenga mayor rela-

ción a lo investigado y conceptualizado. 

Los planteamiento serán calificados mediante los parámetros 

arquitectónicos obtenidos a partir de los planes masa, y del 

escogido se desarrollara en planos, secciones fachadas e imá-

genes que ayuden a comprender la propuesta arquitectónica y 

analizar el producto final. 

A continuación se desarrollara la propuesta final utilizando el 

organigrama funcional y programa arquitectónico propuesto, 

y analizando las relaciones espaciales que el proyecto quiera 

reflejar 

4.2. Desarrollo de la aproximación al Plan Masa 

El proyecto arquitectónico de obtiene al usar el programa ar-

quitectónico y relacionarlo al partido arquitectónico, los cuales 

ayudaron a tener dos aproximaciones de diseño en plan masa 

a partir de ejes urbanos importantes, como patrimonio , perfil 

urbano, alturas, relación con las avenidas y calle, etc.

Las propuestas plantean diferentes formas pero con similari-

dad en la obtención del volumen final, ya que se busca un pro-

yecto permeable al entorno urbano con generación de vacíos 

y llenos a partir del contexto en sección del entorno inmediato 

y que este obtenga una relación entre sector-proyecto-ciudad,. 

Se plantean plazas y terrazas que generaran una relación vi-

sual con los usuarios que transiten cerca del proyecto, para asi 

en los espacios público generar una cohesión socia. 

Las propuestas arquitectónicas se forman a partir de tres volú-

menes bases los cuales asimilan a las tres fases del emprendi-

miento jerarquizando en altura a la PRE- INCUBACIÓN como 

volumen de bienvenida, generando una conexión mediante el 

volumen de INCUBACIÒN, conectando a espacios de suma 

importancia pero un poco escondidos de las volumetrías prin-

cipales a la fase de POST INCUBACIÒN. 

También se tomó en cuenta el seguimiento del perfil urbano te-

niendo en cuenta la edificación con importancia arquitectónica 

existente a un lado del proyecto, en donde se tomara en cuen-

ta para los limites de los volúmenes principales como secunda-

rios, además de generar una relación en altura dependiendo lo 

propuesto y existente en el sector.

Por último, se calificara los planes masa bajo parámetros ob-

tenido de las anteriores fases de investigación, con el fin de 

seleccionar el que cumpla y se adapte a las ideas y conceptos 

propuestos.

Figura 123. Parametros urbano arquitectonicos 

Figura 124. Parametros urbano arquitectonicos 
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En las anteriores figuras se podrá observar los parámetros ur-

bano- arquitectónicos que se toman en cuenta para la genera-

ción de las propuestas de plan masa.

4.2.1. Pasos de Plan Masa

Figura 54. cuadro generaciòn plan masa. 

1

4

2

5

3

6



68

Las  propuestas buscan adaptarse al entorno urbano inme-

diato generando relaciones volumétricas entre el proyecto y el 

contexto para así dar una continuidad y mejorar la identidad 

del proyecto, se busca crear relaciones visuales hacia los dos 

frentes del proyecto y marcar con las volumetrías las fases 

de emprendimiento y que estas estén reflejadas tanto planta 

como en fachada y en sección. 

4.2.1.1Propuesta 1

Figura 125. Propuesta Plan Masa 1 

Esta propuesta genera las fases del emprendimiento a ambos 

sentidos del proyecto generando volumetrías salientes con las 

áreas complementarias, para así permitir un mejor entendi-

miento del proceso del emprendimiento .

4.2.1.2. Propuesta 2

Figura 126. Propuesta PLana Masa 2 

Esta propuesta busca jerarquizar a la fase de INCUBACIÒN 

como el volumen conector principal el cual traspasa hacia el 

frente principal del proyecto y busca generar espacios comple-

mentarios que  ayuden al correcto funcionamiento del proceso 

del emprendimeinto. 

4.2.1.3. Calificación de las Propuestas de plan masa

Tabla 55. 
Comparativa propuestas  
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La segunda propuesta según los parámetros que se conside-

raron es la más apta a desarrollarse sin embargo se deberá 

tomar en cuenta la limpieza volumétrica para obtener el plan 

masa final, además de integrarlo al programa arquitectónico 

mediante la zonificación y concentración de las zonas. 

4.3. Zonificación 

El proyecto se dividió en zonas principales y secundarias de 

acuerdo a la importancia en cuanto al seguimiento de las fases 

del emprendimiento mencionado anteriormente, se conserva-

ron las áreas planteadas en los organigramas zonales, por el 

proyecto se dividió en: 

- Pre Incubación 

- Incubación  

- Post Incubación 

- Servicios

- Co-Working

- Áreas de Interacción 

-Administración 

 

Después de haber zonificado el proyecto, se relacionaran los 

espacios que conectaran y servirán a cada uno de los espa-

cios, para su correcta ubicación en la organización programá-

tica dentro del proyecto. 

La Zona de Pre-Incubación buscará obtener un ambiente de 

conocimiento y teórico en el cual se generara un espacio co-

lectivo para el intercambio de ideas, trabajo, desarrollo de pro-

yectos, al igual que espacios individuales que buscaran como 

objetivo pasar a la siguiente fase, después de tener la idea 

clara sobre el proyecto que se propondrá, esta zona está co-

nectada directamente con el Co-Working como impulso a los 

usuarios de este espacio a generar sus emprendimientos.

 La Zona de Incubación se propondrá como espacios la ma-

yoría colectivos que buscan el conectar las dos fases anterior 

y posterior, mediante espacios que ayuden al desarrolló del 

proyecto, además de ser los espacios centrales y con mayor 

importancia en el equipamiento. 

La Zona de Post- Incubación buscara ser la parte incoativa, 

tecnológica y final del emprendimiento, en donde después de 

haber tenido la idea y desarrollarla se pueda materializar y 

buscar, mediante asesoramiento la comercialización o realiza-

ción espacial del emprendimiento.

 La Zona de Incubación se propondrá como espacios la ma-

yoría buscar, mediante asesoramiento la comercialización o 

realización espacial del emprendimiento. 

Los servicios serán los espacios que el público puede acceder 

con facilidad y en los cuales se buscara el impulso hacia las 

áreas de incubación y trabajo. 

El Co-Working será un espacio de servicio complementario 

que el equipamiento tendrá por la demanda académica y em-

presarial que tiene el sector, pero este incentivara al proceso 

del emprendimiento. 

Las áreas de interacción serán de suma importancia para po-

der generar una cohesión social dentro del proyecto y que se 

genere el colectivismo dentro de los procesos del emprendi-

miento, además de ser las zonas de relajación y distracción 

momentáneas. 

La administración buscara ser un área apartada pero a la dis-

posición de los distintos usuarios, buscara controlar que los 

espacios funcionen debidamente para el correcto proceso de 

los proyectos.

A continuación se podrá observar la zonificación general del 

proyecto arquitectónico con una secuencia en relación a las 

zonas propuestas.
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Figura 127. Zonificaciòn General 

4.3.1 Zonificación de Servicios y Circulaciones.

Figura 128. Zonificaciòn por cirlaciones y servicios 
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4.3.2. Zonificación de Áreas principales del proyeco.

Las áreas principales son aquellas que están dentro de las tres 

fases del emprendimiento, estas buscan generar un sistema 

de circulación el cual facilite el entendimiento del correcto pro-

ceso del emprendimiento. 

Además de las tres fases existe la zona de administración que 

se le tomara como principal debido a  los espacios que posee, 

ya que estos son parte fundamental para el desarrollo y segui-

miento del emprendimiento. 

Figura 129. Zonificaciòn Areas Pincipales 

4.3.3. Zonificación de Áreas comlementarias

Las áreas complementarias buscarán aportar un beneficio a 

cada una de las áreas principales estas están mucho más en-

focadas hacia el uso colectivo y público debido a que en ellas 

se buscara generar interacción entre los distintos targets de 

usuarios.

Después de la propuesta de zonificación se tomara en cuenta 

los factores climáticos para un mejor desarrollo espacial y pro-

puesta de materialidad.

4.4. Radiación Solar en el proyecto arquitectónico 

La radiación solar en el proyecto arquitectónico muestra un 

alto grado de radiación especialmente en los techos y terrazas 

siendo el más alto de 1533 km/m2 en techos y de 1238 km/m2 

en terrazas.

Figura 130. Zonificaciòn Areas Secundarias

Figura 131. Radiaciòn Solar  
Tomado de Ecotect, 2018
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En fachadas los volúmenes en volados generan sombras los 

cuales permiten una radiación controlado y dentro del rango 

permitido mientras que las fachadas expuestas tienen como 

máximo 789 km/m2 lo que exige una protección solar media, 

mientras que en las otras fachadas exige una protección baja, 

en las fachadas interiores  la fachada más expuesta es de 635 

km/m2 la que igual exige una protección media mientras que 

otras fachadas las cuales están dentro de los volúmenes ex-

truidos llegan a 213 km/m2 lo que hace tener mayor transpa-

rencia en estas partes del proyecto.  

4.5. Ventilación en el proyecto arquitectónico

En el sector de la Mariscal los vientos por encima de los 20 
metros, están dentro de los 10 m/s, los cuales afectan a las 
terrazas internas del proyecto.

Figura 132. Ventilaciòn en el proyecto
Tomado de flow desig,2018

Mientras que en la altura de 15 metros, el proyecto se ve per-

judicado en los espacios abiertos y terrazas internas ya que al 

no recibir tanta radiación solar y tener una velocidad de viento 

aproximada a los 5 m/s enfría a ciertos espacios mientras que 

mantiene una correcta ventilación para renovación de aire en 

otros.

La ventilación en los espacios de los primeros piso que no pa-

san los 10 metros de altura tienen poca ventilación debido a la 

altura de las edificaciones en el contexto y a la consolidación 

del sector por ello se debe plantear los espacio más cerrados 

hacia las plantas bajas.

4.6. Análisis de sombra y recorrido solar en el proyecto. 

El proyecto implantado genera una mayor sombra al espacio 

público por la altura dominante que este tiene, además de ge-

nerar en las plazas internas como en las terrazas un mayor 

confort térmico aproximadamente el espacio público interno 

esta con un 70% de sombras durante el año.

Figura 133. Ventilaciòn en el proyecto 
Tomado de flow design, 2018

Figura 134. Ventilaciòn en el proyecto
Tomado de flow design, 2018

Tabla 56. 
Analisis de sombra con el proyecto 



73

4.6. Acústica

El proyecto se ve afectado hacia la Av. Cristóbal Colon, en 

donde los espacios deben ser aquellos que no sean de con-

centración, estudio, mientras que en los interiores no se ven 

afectados por el ruido.

4.7. Utilización de áreas verdes 

Utilización de áreas verdes propuestas por el POU, además 

de la conexión con estos ejes verdes mediante los retiros y 

replicados en las terrazas internas del proyecto para generar 

microecosistemas.

Utilizar la veguetación ya existente del sector para no generar 

un mayor impacto.

4.8. Estrategias de Sostenibilidad

El proyecto al irse desarrollando necesita ciertas característi-

cas que ayuden a su correcto funcionamiento, a la maximiza-

mización de los recursos para ellos se fundamentara las es-

trategias en las cuales se fijaran los temas de agua, energía, 

vientos, acústica, radiación solar. 

Para ello se plantean las siguientes estrategias.

4.8.1. Estrategias de reutilización de agua 

El proyecto al ser un equipamiento de oficinas las cuales ser-

virán como una incubadora de empresas va a tener aproxima-

damente 1000 usuarios diarios los cuales producen 2072 litros 

de agua, los cuales cerca de 700 litros pueden ser tratados y 

reutilizados para que asi se reduzca el consumo de agua po-

table en inodoros en un 55% lo que implica que casi 800 litros 

sean ahorrados, además se busca recolectar el agua lluvia y 

junto con el agua jabonosa tratarla, para ello se estima un pro-

medio de 1194, 8 litros anuales según el INHAMI los cuales 

abastecen cerca del 20 % al proyecto.

Figura 136. Acùstica en el proyecto 

Figura 135. Acùstica en el proyecto 

Figura 137. Propuesta àread verdes 

Figura 138. Propuesta àread verdes 

Figura 139. Sistema de recolecciòn de agua 
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Las terrazas ajardinadas tienen un sistema de recoleccionde 
agua mediante tuberias separadas y dirigidas hacia los ductos 
de instalacione, asi el proyecto se mantiene con una constante 
regeneraciòn de agua potable. 

4.8.2. Organización del programa arquitectónico con rela-

ción a la acústica, radiación, vientos y asoleamiento

La distribución del programa arquitectónico de acuerdo a las 

variables climáticas y del entorno en donde en la fachada  prin-

cipal estarán mediante un juego de abiertos y vació  los espa-

cios con zonas más abiertas mientras que en el interior  esta-

rán los espacios más pequeños y cerrados.

4.8.3. Respetar la orientación del terreno para alcanzar un 

proceso  de auto climatización

El proyecto al estar orientado de este a oeste obtiene una bue-

na orientación debida a que la fachada más larga y en donde 

se encuentran la mayoría de actividades esta menos afectada 

por  la radiación solar.

Además de poder insertar ventilación natural al proyecto me-

diante los vientos cruzados, lo que permite tener una mayor 

transparencia en el proyecto.

4.8.4. Confort Climático en los espacios con excesiva con-

centración de calor

Generar dobles fachadas de protección media debido a la ex-

cesiva radiación que tiene el proyecto, además generar siste-

mas de ventilación en los techos y terrazas que ayuden a la   

renovación de aire.

Las esclusas de aire en los techos permitirán que los espacios 

afectados directamente por la radiación solar tengan una con-

tinua renovación de aire.

Figura 141. Condiciones Climàticas en el proyecto 

Figura 140. Sistema de recolección de agua lluvia medinate jardinéras.
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4.8.5. Control de Radiación Solar

El proyecto busca generar fachadas con transparencia las cua-

les se ven un poco afectadas por la radiación solar, por ello 

se busca implementar un sistema de fachada de doble vidrio 

las cuales reducirán el acceso total del sol, además de imple-

mentar un sistema de quiebra soles en los espacios que se 

necesiten. 

4.8.6. Terrazas y muros verdes para la mejora en cuanto 

climatización y acústica interna.

Implementar terrazas y muros verdes en espacios que nece-

siten tanto por problemáticas como exceso de radiación solar 

falta de ventilación, protección acústica como auditorios.

4.8.7. Barrera de Vegetación

Generar una barrear de vegetación en el espacio público la 

cual sirva como protección acústica en los espacios de planta 

baja.

4.8.8. Materialidad

Proporcionar de materiales que absorban calor a las  terrazas 

internas debido a la falta de radiación solar que estas tienes.

Figura 142. Fachadas con protecciòn Solar 
Figura 143. Propuesta de terrazas y muros verdes.

Figura 144. Barrera de vegetación

Figura 145. Propuesta para cambio de materialidad.

4.8.9. Paisajismo

Buscar las mejores visuales del proyecto para los espacios co-

lectivos y de mayor importancia y ubicarlos en altura, al igual 

que darle una continuidad del espacio público como parte de 

una propuesta urbana.

Proponer espacios miradores y generar una interacción visual 

mediante las transparencias internas del proyecto. 

4.9. Propuesta de Instalaciones y Servicios.

El proyecto Arquitectónico buscara tener una relación y cone-

xión inmediata a los servicios básicos y requeridos por los dis-

tintos distintos espacios dentro del equipamiento por ello se 

analizará las tomas más cercanas y en donde el equipamiento 

podrá abastecerse. 
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4.9.1. Captación General de Servicios desde la Red Pública

A1 A1 A1 A1 A1 A1A1A1

4.90.9 8.00 3.91 7.50 6.00 6.00 7.52

A1

A1

A1

A1

A1

A1

7.00

4.39

3.71

8.10

8.85

ROSNECSA
6 m2

EDROSNECSA
2m5.3OICIVRES

YBBOL
2m301

NOICAMROF

-0.00

-0.00

-0.00

AÌRACNABAICNEGA

2m02.14ODACREMORCIM

NÒISIVEREDOTRAUC

ARUSAB
2m32

-0.00

PARQUEADEROS DE SERVICIO
DUCTOS DE INSTALACIONES 
CUARTO DE BASURA 
ACOMETIDA AGUA POTABLE 
ACOMETIDA LUZ ELÈCTRICA DE MEDIA TENSIÒN 
ÀREA DE MEDIDORES 
ALCANTARILLADO

Tabla 57. 
Diagrama de Captaciòn de servicios desde la red pùblica en PB  

4.9.2. Captación General de Servicios desde la Red Públi-

ca en Subsuelo

Tabla 58. 
Diagrama de Captaciòn de servicios desde la red pùblica en sb

ÀREAS DE INSTALACIONES DE BOMBEROS 
ÀREA DE INSTALACIONES PARA REUTILIZACIÒN DE AGUA 
GENERADOR DE ELECTRICIDAD 
CUARTO DE VENTILACIÒN 
DUCTOS DE INSTALACIONES
BODEGA DE ALMACENAJE 
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA 

A1 A1 A1 A1

4.90 8.00 3.91

OTNEIMATART ED ATNALP
SIRG Y AIVULL AUGA ED

2M 5.94

ONIREMAC
10m2

A1

A1

A1

A1

A1

A1

7.00

4.39

3.71

8.10

8.85

2.28

-2.72 -3.57

-3.57
-3.57

27.2-

OIRANECSE
2m 27.05 OIROTIDUA

153 m2
731:OROFA

ED ANRETSIC
AIVULL AUGA

11 m2

AUGA ED ANRETSIC
2m41 SOREBMOBED ANRETSIC

ASONOBAJ AUGA
11 m2

AUGA ED ABMOB
SOREBMOB

7m2

AUGA ED ABMOB
7m2

ED AGEDOB
OTNEIMANECAMLA

2m 03

NÒICALITNEV ED OTRAUC
2m 22 ACINÀCEM

ED RODARENEG
DADICIRTCELE

22 m2

EDANRETSIC
ASONOBAJAUGA

11 m2

AUGAEDABMOB
7m2

AUGAEDANRETSIC
2m41SOREBMOB

7
-3.57

AUGAEDABMOB
SOREBMOB

7m2

OTNEIMATARTEDATNALP
SIRGYAIVULLAUGAED

2M5.94

EDANRETSIC
AIVULLAUGA

11 m2

EDAGEDOB
OTNEIMANECAMLA

2m03

EDRODARENEG
DADICIRTCELE

22 m2

NÒICALITNEVEDOTRAUC
2m22ACINÀCEM

4.9.3. Propuesta de sistema de instalaciones eléctricas. 
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4.9.4. Sistema de desalojo de agua.

4.9.5. Sistema agua potable y bomberos.

Figura 146. Propuesta Instalkaciones electricas

A1 A1 A1 A1 A1 A1A1A1

4.90.9 8.00 3.91 7.50 6.00 6.00 7.52

A1

A1

A1

A1

7.00

8.10

8.85

A1 A1 A1 A1

4.90 8.00 3.91

A1

A1

A1

A1

A1

A1

7.00

4.39

3.71

8.10

8.85

2.28

A

NÒICALITNEVEDOTRAUC
2m22ACINÀCEM

EDRODARENEG
DADICIRTCELE

22 m2

CR A

TAP

MEDIDORES

Figura 147. Propuesta Desalojo de agua 
4.9.6. Sistema de desalojo de desechos.

Figura 148. Propuesta Sistema de Agua potable 

Figura 149. Propuesta desalojo de desechos 

TOMA DE MEDIA TENSIÒN
MEDIDOR 
GENERADOR
TABLERO DE DISTRIBUCIÒN PRINCIPAL
TABLERO SECUNDARIO 1
TABLERO SECUNDARIO 2
TABLERO AUDITORIO 1 
TABLERO AUDITORIO 2
DUCTOS DE INSTALACIONES 

T

M

G

TDC

TD1

TD2

TDA1

TDA2

ArcGIS

Punto de Carga

<all other values>

Medidor Electromecanico
Medidor Inteligente

Medidor Totalizador

Varios Tipos de Medidores

Tramo BT Aereo

<all other values>

Acometida BTA Bifasica

October 27, 2018
0 0.02 0.040.01 mi

00 .030 .060.01 km

1:1,200

EEQ



78

4.10. Dibujos Generales

A continuación se expondrán las planimetrías arquitectónicas 

en los cuales se encuentran plantas, elevaciones, secciones e 

imagen que ayudaran a entender de mejor manera el proyecto, 

se expondrá detalles constructivos y arquitectónicos que sirven 

como guía para el entendimiento constructivo del proyecto. 
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S B

BAÑOS
17.30 m2

ASCENSOR
2.03 m2

ASCENSOR
4.65 m2

CUARTO DE
REVISIÒN 4.65
m2

ASCENSOR
2.75 m2

BAÑOS
25.62 m2

CUARTO DE
REVISIÒN 1.96
m2

CUARTO DE
REVISIÒN 1.75
m2

OFICINA
POST-INCUBACIÒN
21.24 m2

OFICINA
POST-INCUBACIÒN
21.29 m2

OFICINA
POST-INCUBACIÒN
20.30 m2

OFICINA
POST-INCUBACIÒN
19.93 m2

OFICINA
POST-INCUBACIÒN
19.90 m2

WIRING ROOM
28.61

TERRAZA
90.20 m2

SALAS DE REUNIONES 42.20 m2

SALAS DE REUNIONES 48.60 m2

ÀREA DE CONTABILIDAD  30.15 m2  RRHH 22.45 m2

ARCHIVOS  37.62 m2

ÀREA DE SECRETARÌA
SALA DE ESPERA  121.47 m2

OFICINAS DE
SEGUIMIENTO
69.17 m2

ÀREA DE DISEÑO 55.28 m2

22.27

22.27

POST-INCUBACIÒN

ADMINISTRACIÒN

A B C D E HGF

4.9003 8.0000 3.9050 7.5000 6.0000 6.0000 7.5185

3"

4"

3

4

2

1

7.0000

4.3873

3.7127

8.1000

8.8500

2.2799

22.27

22.27

22.27

22.27

22.27

22.27
22.27
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14/53SÉPTIMO PISO CONTENIDO LÀMINA 

B

B`

A´

C´

A

C

S B

B

S B

BAÑOS
17.30 m2

ASCENSOR
2.03 m2

ASCENSOR
4.65 m2

CUARTO DE
REVISIÒN 4.65
m2

ASCENSOR
2.75 m2

CUARTO DE
REVISIÒN 1.96
m2

CUARTO DE
REVISIÒN 1.75
m2

OFICINA GEREMCIA  48.60 m2

ÀREA ENFERMERÌA Y PRIMEROS AUXILIOS 52.60 m2

SALA DE ESPERA 45.54 m2

25.84

ADMINISTRACIÒN

A B C D E HGF

4.9003 8.0000 3.9050 7.5000 6.0000 6.0000 7.5185

3"

4"

3

4

2

1

7.0000

4.3873

3.7127

8.1000

8.8500

2.2799

25.84

25.84

25.84

25.84

25.84

25.84

25.84

25.84
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15/53OCTAVO PISO CONTENIDO LÀMINA 

B

B`

A´

C´

A

C

S B

S B

29.41

A B C D E HGF

4.9003 8.0000 3.9050 7.5000 6.0000 6.0000 7.5185

3"

4"

3

4

2

1

7.0000

4.3873

3.7127

8.1000

8.8500

2.2799

29.41

29.41

29.41

TERRAZA ACCESIBLE
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PR
O

D
U

C
ED

 B
Y 

A
N

 A
U

TO
D

ES
K

 S
TU

D
EN

T 
VE

R
SI

O
N

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

PR
O

D
U

C
ED

 B
Y A

N
 A

U
TO

D
ESK

 STU
D

EN
T VER

SIO
N



TEMA ESC OBSERVACIONESCENTRO DE EMPRENDIMIENTO Y DESARROLLO TECNOLÒGICO 1:200

16/53CORTE A-A´CONTENIDO LÀMINA 

A B C D E HGF

4.9003 8.0000 3.9050 7.5000 6.0000 6.0000 7.5185

29.41

25.4

22.27

18.70

15.03

7.99

4.42

0.00

11.56

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION
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17/53CORTE B-B´CONTENIDO LÀMINA 

1

7.0000

4.38733.7127

8.10008.8500

2.2799

23.1344.1

29.41

25.4

22.27
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15.03
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4.42

0.00
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18/53CORTE C-C´CONTENIDO LÀMINA 

A B C D E HGF

4.9003 8.0000 3.9050 7.5000 6.0000 6.0000 7.5185

29.41

25.4

22.27

18.70

15.03

7.99

4.42

0.00

11.56

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION
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19/53CORTE A-A´, AMBIENTADOCONTENIDO LÀMINA 
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20/53CORTE B-B´,AMBIENTADO CONTENIDO LÀMINA 
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21/53CORTE C-C´, AMBIENTADOCONTENIDO LÀMINA 
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22/53FACHADA SUR ESTE CONTENIDO LÀMINA 
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23/53FACHADA NOR ESTE CONTENIDO LÀMINA 
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24/53FACHADA NOR OESTE CONTENIDO LÀMINA 
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25/53FACHADA SUR OESTE CONTENIDO LÀMINA 
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26/53FACHADA SUR ESTE , AMBIENTADA CONTENIDO LÀMINA 
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27/53FACHADA NOR ESTE, AMBIENTADA CONTENIDO LÀMINA 
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28/53FACHADA NOR OESTE , AMBIENTADA CONTENIDO LÀMINA 
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29/53FACHADA SUR OESTE, AMBIENTADACONTENIDO LÀMINA 
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30/53DETALLE MURO CORTINA CONTENIDO LÀMINA 
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31/53DETALLE MURO CORTINA CONTENIDO LÀMINA 
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32/53DETALLE MURO CORTINA CONTENIDO LÀMINA 
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33/53DETALLE MURO AUDITORIO CONTENIDO LÀMINA 
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34/53DETALLE MURO AUDITORIO CONTENIDO LÀMINA 
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35/53DETALLE MURO AUDITORIO CONTENIDO LÀMINA 
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36/53DETALLE VOLADIZO DE LADRILLO CONTENIDO LÀMINA 
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37/53DETALLE MURO DE LADRILLO FAB-LABCONTENIDO LÀMINA 
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38/53DETALLES ESTRUCTURALESCONTENIDO LÀMINA 
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39/53DETALLES ESTRUCTURALESCONTENIDO LÀMINA 
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40/53RENDER EXTERIO, VIST AV. CRSITOBAL COLÓN CONTENIDO LÀMINA 
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41/53RENDER EXTERIOR, VISTA CALLE LA RABIDACONTENIDO LÀMINA 
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42/53RENDER INTERIOR DE PLAZA-CAFETERÍA CONTENIDO LÀMINA 
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43/53RENDER INTERIOR ÁREA DE CO-WORKING CONTENIDO LÀMINA 
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44/53RENDER INTERIOR OFICINAS CONTENIDO LÀMINA 
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45/53RENDER INTERIOR, BIBLIOTECA CONTENIDO LÀMINA 
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46/53RENDER INTERIOR DE LOBBYCONTENIDO LÀMINA 
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47/53RENDER INTERIOR DE FAB-LAB CONTENIDO LÀMINA 
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48/53RENDER INTERIOR DE ÁREA RECREATIVACONTENIDO LÀMINA 
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49/53CORTE LONGITUDINAL A-A´PERSPECTICO CONTENIDO LÀMINA 
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50/53CUADRO DE MATERIALESCONTENIDO LÀMINA 



TEMA ESC OBSERVACIONESCENTRO DE EMPRENDIMIENTO Y DESARROLLO TECNOLÒGICO 

51/53CORTE BIOCLIMÁTICOCONTENIDO LÀMINA 

1.PARTERES VERDES, 
BOULEVAR AV. COLÒN

2. TERRAZAS VERDES

3. LADRILLO CALADO 
DOBLE, ILUMINACIÒN 
TÈNUE, VE TILACIÒN 
VIDIRIO ABATIBLE 30º

4.ILUMINACIÒN NATU-
RAL DE NORTE A SUR

5. SISTEMA DE LOU-
VERS, PARA PROTEC-
CIÒN SOLAR

6. VENTILACIÒN  NA-
TURA, MURO CORTINA 
ABATIBLE 15º

7. ESCORRANTÌA 

8. ILUMINACIÒN REDU-
CIDA POR ORIENTA-
CIÒN 

9. VENTILACIÒN CRU-
ZADA

10. ÀREA ILUMINADA 
NATURALMENTE DE 
ESTE A OESTE 

11. LADRILLO CALADO 
SIMPRE CON SISTE-
MA DE PROTECCIÒN 
ACÙSTICA

12. VENTILACIÒN ME-
CÀNICA 
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52/53CORTE BIOCLIMÁTICOCONTENIDO LÀMINA 

1. SISTEMA DE VENTILA-
CIÒN MECÀNICA AUDITO-
RIO

2. VENTILACIÒN MEDIAN-
TE MURO CORTINA ABATI-
BLE 15º

3. SISTEMA DE TERRAZA 
VERDE VEGETACIÒN ME-
DIANA

4. ASOLEAMIENTO DE 
ESTE A OESTE 

5. AUDITORIO TODO EL 
DÌA 100% SOMBRA

6. TEXTIL ACÙSTICO 

7. FOAM ACÙSTICO  

8. ASOLEAMIENTO DE 
NORTE A SUR

9. SISTEMA DE VENTILA-
CIÒN PRESURIZADA

10. SISTEMA DE ESCO-
RRANTÌA 

11. PARTERES CON VEGE-
TACIÒN ALTA Y BAJA

12. LOUVERS PROTEC-
CIÒN SOLAR

13. TERRAZAS VERDES 
VEGETACIÒN BAJA  
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53/53  ESTUDIO CLIMÁTICO DE FACHADASCONTENIDO LÀMINA 

 Los huecos gene-

rados por el aparejo del 

ladrillo permiten que se 

cree una iluminaciòn te-

nue para el espacio inte-

rior ademàs el sistema de 

abarimiento de las venta-

nas piso-techo ayudara a 

la ventilaciòn del espacio 

cargado de calor que el la-

drillo abbsorve y bota ha-

cia el interior.

 El espacio interior 
no necesita mayor ilu-
minaciòn debido al uso 
el cual se le esta dando, 
pero aun asi se trata de 
dinamizar mejorar la cali-
dad espacial con la ilumi-
naciòn tenue. 

El Fab-Lab necesita una mayor iluminaicòn pero controlada, al igual que la 

ventilaciòn tanto natural como artificial debido al uso que se generara en 

este espacio, se propuso un cierre acùtico en el proyecto en esta zona de-

bido al alto ruìdo que generan las maquinas de prototipaje y los materiales 

 El sistema de muro 

cortina permite una ventila-

ciòn controlada hacia el in-

terior, ademàs el paso de luz 

tenue tratando de que el es-

pacio se mantenga en la tem-

peratura ideal, por la sombra 

generada por los louvers  y 

por las rieles de acero que 

sostiene la subestrucura de 

los louvers. 

 El abatieminto del 

sistema de muro cortina es 

automàtico y depende uni-

camente de la temperatura 

al interior, se puede abatir 

hasta 15º teniendo en cuenta 

que el ancho total de las ba-

rras solo va estar iluminado 

aproximadamente el 60% del 

total, por los dos lados. 

 Ademàs los volume-

nes salientes permiten ge-

nerar una mayor sombra al 

iinterior del proyecto. 
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4.11. Calculos estructurales 

El proceso para obtener una adecuada estructura que soporte 

a la edificación, se necesita de un correcto calculo de colum-

nas y vigas para entender las dimenciones de la estructura en 

general. 

6,76

UsoO FICINA
f'c2 40 kg/cm2

5,82mc/gk0054yf
8

3,57
CV 200 kg/m2

2,6T /m3
150k g/m2
110k g/m2

LOSA
h=Ln/25

A1= 8,58 B3=5 4,6D 1= 20 E3=5 7,2G 1= 23,7 H3=3 1,8
6,61=4H15=2G8,92=4E1,34=2D5,82=4B1,11=2Am38,341L

3,75=3G12=1F3,84=3D8,02=1C3,41=3Am59,322L
A4=1 0,8C 2= 44,9 D4=2 5,2F 2= 45,3 G4=2 9,9

2,31=1H8,05=3F3,32=1E4,05=3C5,61=1Bm859,0= h
B2=4 8,7C 4= 26,3 E2=5 1F 4= 26,5 H2=2 8,4

VIGA

PARA L1

mm676,0=h01
 

araP
Para 12 h=0 ,563333m

m8,0=h2L
 

ARAP

mm5748,0=h01
 

araP
Para 12 h=0 ,70625m

b = (h/2)^(h/3)

Para 2b =0 ,4
Para 3b =0 ,266667

COLUMNA

ESQUINERA

PREDIMENSIONAMIENTO

No. Pisos

DATOS

Entrepiso

Acabados

h = (L/10)^ (L/12)

h=0 ,62

h=0 ,78

b= 0,25 m

4,90 8,00 3,91
7

,
50 7,526,00 6,00

7,00

8,10

8,85

Tabla 59 . 
Càlculo estructural, dimencionamiento de vigas y columnas.
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4.12. Presupuesto de obra civil

 El proceso para obtener una adecuada estructura que 

soporte a la edificación, se necesita de un correcto calculo de 

columnas y vigas para entender las dimenciones de la estruc-

tura en general. 

16,61 m2

BORDE

29,87 m2

INTERNA

57,25 m2

CARGA MUERTA

VOLUMEN LOSA
V = l1(losa)* l2(losa)*h(losa)

V= 1005,64 m3

PESO SIN ALIVIANAMIENTOS

P = 2614,664T

VOLUMEN ALIVIANAMIENTOS
V = V losa * 40 %

V = 402,256m 3

PESO LOSA ALIVIANADA

P = 1568,798T

P = 1494,48 kg/m2

PESO SOLO ALIVIANAMIENTO

P = 1045,865T

200 kg/m2

ACABADOS
110 kg/m2

Carga Muerta =
= 1804,48 kg/m2

q
 q  = (1.2 C.M. + 1.6 C.V.)

q = 2485,376 kg/m2

Alivianada

P = (V losa - V alivianamiento)* Ph

P = V alivianamiento * Ph

P = V*Ph

Alivianamiento

ESQUINERA

H4 p = 41282,1K g
41,2821T

BORDE

G4 p = 74238,18K g
74,23818T

INTERNA

G3 p = 142287,8K g
142,2878T

Ag = p columna / (0.32 * f'c) 

ESQUINERA

H4 Ag = 537,5273 cm2
l = 23,18463c m

BORDE

G4 Ag = 966,643 cm2
l = 31,09088c m

INTERNA

G3 Ag = 1852,705 cm2
l = 43,04306c m

ESQUINERA

H4 A = 2,064105m 2
l = 1,436699m

BORDE

G4 A = 3,711909 cm2
l = 1,926632c m

INTERNA

� � A �

G3 A = 7,114389 cm2
l = 2,667281c m

PRODUCTO TIPO ESPACIO AREA (m2) VOLUMEN( m3) P.U TOTAL
SUBUELO 538,63 80,7945  $       133,92  $      10.820,00 

PB 1862,03 279,3045  $       133,92  $      37.404,46 
P1 919,83 137,9745  $       133,92  $      18.477,55 
P2 984,87 147,7305  $       133,92  $      19.784,07 
P3 984,87 147,7305  $       133,92  $      19.784,07 
P4 841,51 126,2265  $       133,92  $      16.904,25 
P5 899,9 134,985  $       133,92  $      18.077,19 
P6 985,85 147,8775  $       133,92  $      19.803,75 
P7 1094,74 164,211  $       133,92  $      21.991,14 
P8 562,77 84,4155  $       133,92  $      11.304,92 
P9 94,54 14,181  $       133,92  $         1.899,12 

TOTAL  $    196.250,52 

HORMIGON 210 kg/cm2

OBRA CIVIL 

CALCULO DE HORMIGON DE LOSA 

PRODUCTO TIPO ESPACIO P.U TOTAL
1,1  $       133,92  $         6.520,38 
1,2  $       133,92  $         3.871,48 
1,3  $       133,92  $         3.871,48 
1,4  $       133,92  $         6.520,38 
1,5  $       133,92  $         3.871,48 
1,6  $       133,92  $         3.871,48 
2,1  $       133,92  $            584,72 
2,2  $       133,92  $            456,81 
2,3  $       133,92  $            456,81 
3,1  $       133,92  $      10.188,10 
3,2  $       133,92  $         3.463,95 
3,3  $       133,92  $      10.188,10 
3,4  $       133,92  $         3.463,95 

TOTAL  $      57.329,13 

3,4111
76,076

25,86584
76,076

25,86584

210 kg/cm2

28,90888
48,68864
28,90888
28,90888
4,366208

3,4111

CALCULO DE HORMIGON MUROS 
VOLUMEN( m3)

48,68864
28,90888

HORMIGON 

PRODUCTO TIPO ESPACIO AREA (m2) PESO ACERO (kg) P.U TOTAL
SUBUELO 538,63 32317,8  $            3,50  $    113.112,30 

PB 1862,03 111721,8  $            3,50  $    391.026,30 
P1 919,83 55189,8  $            3,50  $    193.164,30 
P2 984,87 59092,2  $            3,50  $    206.822,70 
P3 984,87 59092,2  $            3,50  $    206.822,70 
P4 841,51 50490,6  $            3,50  $    176.717,10 
P5 899,9 53994  $            3,50  $    188.979,00 
P6 985,85 59151  $            3,50  $    207.028,50 
P7 1094,74 65684,4  $            3,50  $    229.895,40 
P8 562,77 33766,2  $            3,50  $    118.181,70 
P9 94,54 5672,4  $            3,50  $      19.853,40 

TOTAL  $   2.051.603,4 

CALCULO DE ACERO

ESTRUCTURA ACERO

PRODUCTO TIPO ESPACIO P.U TOTAL
SUBUELO  $         41,62  $      22.417,78 

PB  $         41,62  $      77.497,69 
P1  $         41,62  $      38.283,32 
P2  $         41,62  $      40.990,29 
P3  $         41,62  $      40.990,29 
P4  $         41,62  $      35.023,65 
P5  $         41,62  $      37.453,84 
P6  $         41,62  $      41.031,08 
P7  $         41,62  $      45.563,08 
P8  $         41,62  $      23.422,49 
P9  $         41,62  $         3.934,75 

TOTAL  $    406.608,25 
94,54

984,87
841,51
899,9

985,85
1094,74
562,77

CALCULO DECK METÀLICO 

DECK METÀLICO ACERO

AREA (m2)
538,63

1862,03
919,83
984,87

Tabla 60 . 
Presupuesto de obra civil.
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PRODUCTO TIPO ESPACIO AREA (m2) VOLUMEN( m3) P.U TOTAL
TIPO 1 0,453 0,07701  $       133,92  $              10,31 
TIPO 2 1,11 0,1887  $       133,92  $              25,27 
TIPO 3 0,465 0,07905  $       133,92  $              10,59 
TIPO 4 1,07 0,1819  $       133,92  $              24,36 
TIPO 5 0,435 0,07395  $       133,92  $                9,90 
TIPO 6 1,12 0,1904  $       133,92  $              25,50 

TOTAL  $            105,93 

PRODUCTO TIPO ESPACIO P.U TOTAL
LOUVERS ALUMINIO FACHADAS 24,82$          97.616,15$       

2.809.513,38$  TOTAL DE OBRA CIVIL

CALCULO DE LOUVERS
m lineal

3932,9632

CALCULO HORMIGON DE GRADAS

210 kg/cm2HORMIGON 

4.13. Cuadro de Acabados

El proyecto se ha determiado encontrar àreas caracterìsticas 

por el material a utilizar, por ello se ha generado un cuador de 

acabados , para entender la materialidad al interior y exterior 

del proyecto.

ZONAS ESPACIOS PISOS PRECIO UNITARIO ÂREA PRECIO TOTAL PAREDES PRECIO UNITARIO ÂREA PRECIO TOTAL TUMBADOS
PRECIO 

UNITARIO 
ÂREA PRECIO TOTAL  CERRADIURAS

PRECIO 
UNITARIO 

UNIDADES PRECIO TOTAL PUERTAS 
PRECIO 

UNITARIO 
UNIDADES PRECIO TOTAL MUEBELES PRECIO UNITARIO AREA PRECIO TOTAL SANITARIOS

PRECIO 
UNITARIO 

UNIDADES PRECIO TOTAL GRIFERÌAS
PRECIO 

UNITARIO 
UNIDADES PRECIO TOTAL

Oficina Administración Alfombra Duramas, Almond 45 24 1080
Paneles de Micro Hormigòn, 
Hormypol de 1x1,30x0,074

Gypsum 7,28 24 174,72
Cerradura 

Electromagnét
ica 300lb 

29,99 1 29,99
Vidrio 

Templado 
Corredizo 

104,6 1 104,6
Madera Duraplac 

Chapa 
32,75 452 14803 X X Vidrio Templado 106 5476,55 580514,3 Perfilerìa Aluminio 1,6 356 569,6

Información 
Concreto decorado, 

ConCrearte Piso Interior 10, 
color gris verdoso

8,77 103 903,31
Paneles de Micro Hormigòn, 
Hormypol de 1x1,30x0,074

Gypsum 7,28 103 749,84
Cerradura 

Electromagnét
ica 300lb 

29,99 1 29,99
Vidrio 

Templado 
Corredizo 

104,6 1 104,6
Madera Duraplac 

Chapa 
X X Vidrio Templado Perfilerìa Aluminio 

Secretaría 
Concreto decorado, 

ConCrearte Piso Interior 10, 
color gris verdoso

8,77 9 78,93
Paneles de Micro Hormigòn, 
Hormypol de 1x1,30x0,074

Gypsum 7,28 9 65,52
Cerradura 

Electromagnét
ica 300lb 

29,99 1 29,99
Vidrio 

Templado 
Corredizo 

104,6 1 104,6
Madera Duraplac 

Chapa 
X X Vidrio Templado Perfilerìa Aluminio 

Sala de Reuniones Alfombra Duramas, Almond 45 87 3915 Madera Gypsum 7,28 87 633,36
Cerradura 

Electromagnét
29,99 1 29,99

Vidrio 
Templado 

104,6 1 104,6
Madera Duraplac 

Chapa 
X X Vidrio Templado Perfilerìa Aluminio 

Sala de Espera
Concreto decorado, 

ConCrearte Piso Interior 10, 
color gris verdoso

8,77 135 1183,95
Paneles de Micro Hormigòn, 
Hormypol de 1x1,30x0,074

Gypsum 7,28 135 982,8
Cerradura 

Electromagnét
ica 300lb 

29,99 1 29,99
Vidrio 

Templado 
Corredizo 

104,6 1 104,6
Madera Duraplac 

Chapa 
X X Vidrio Templado Perfilerìa Aluminio 

Recursos Humanos Alfombra Duramas, Almond 45 3082,5
Paneles de Micro Hormigòn, 
Hormypol de 1x1,30x0,074

Gypsum 7,28 498,68
Cerradura 

Electromagnét
ica 300lb 

29,99 1 29,99
Vidrio 

Templado 
Corredizo 

104,6 1 104,6
Madera Duraplac 

Chapa 
X X Vidrio Templado Perfilerìa Aluminio 

Contabilidad Alfombra Duramas, Almond 45 3082,5
Paneles de Micro Hormigòn, 
Hormypol de 1x1,30x0,074

Gypsum 7,28 0
Cerradura 

Electromagnét
ica 300lb 

29,99 1 29,99
Vidrio 

Templado 
Corredizo 

104,6 1 104,6
Madera Duraplac 

Chapa 
X X Vidrio Templado Perfilerìa Aluminio 

SSHH
Ceràmica Duramas,  Shape 

Icon Grey Rectificado 30×90
21,36 19 405,84 Azulejos Gypsum 7,28 19 138,32

Cerradura 
Electromagnét

ica 300lb 
29,99 6 179,94

Madera 
Duraplac 

Chapa 
104,6 6 627,6 X

Taza Kinder 
con 

Fluxómetro
65,95 6 395,7 Lavabo 93,65 6 561,9 Vidrio Templado Perfilerìa Aluminio 

Archivos
Ceràmica Duramas,  Shape 

Icon Grey Rectificado 30×90
21,36 34 726,24

Paneles de Micro Hormigòn, 
Hormypol de 1x1,30x0,074

Gypsum 7,28 34 247,52
Cerradura 

Electromagnét
ica 300lb 

29,99 1 29,99
Madera 

Duraplac 
Chapa 

134,65 1 134,65
Madera Duraplac 

Chapa 
X X X X

0

Asesores
Concreto decorado, 

ConCrearte Piso Interior 10, 
color gris verdoso

8,77 233 2043,41
Paneles de Micro Hormigòn, 
Hormypol de 1x1,30x0,074

Gypsum 7,28 233 1696,24
Cerradura 

Electromagnét
ica 300lb 

29,99 1 29,99
Vidrio 

Templado 
Corredizo 

104,6 1 104,6
Madera Duraplac 

Chapa 
X X Vidrio Templado Perfilerìa Aluminio 

Bodegas Hormigòn Visto 6,21 30 186,3
Paneles de Micro Hormigòn, 
Hormypol de 1x1,30x0,074

Gypsum 7,28 30 218,4
Cerradura 

Electromagnét
ica 300lb 

29,99 1 29,99
Madera 

Duraplac 
Chapa 

104,6 1 104,6
Madera Duraplac 

Chapa 
X X X X

Locales Comerciales
Concreto decorado, 

ConCrearte Piso Interior 10, 
color gris verdoso

8,77 124 1087,48
Paneles de Micro Hormigòn, 
Hormypol de 1x1,30x0,074

Gypsum 7,28 124 902,72
Cerradura 

Electromagnét
ica 300lb 

29,99 1 29,99
Vidrio 

Templado 
Corredizo 

104,6 1 104,6
Madera Duraplac 

Chapa 
X X Vidrio Templado Perfilerìa Aluminio 

Comedor 
Ceràmica Duramas,  Shape 

Icon Grey Rectificado 30×90
8,77 88,2 773,514

Paneles de Micro Hormigòn, 
Hormypol de 1x1,30x0,074

Gypsum 7,28 88,2 642,096
Cerradura 

Electromagnét
ica 300lb 

29,99 1 29,99
Vidrio 

Templado 
Corredizo 

104,6 1 104,6
Madera Duraplac 

Chapa 
X X Vidrio Templado Perfilerìa Aluminio 

Aulas talleres
Concreto decorado, 

ConCrearte Piso Interior 10, 
color gris verdoso

8,77 179 1569,83
Paneles de Micro Hormigòn, 
Hormypol de 1x1,30x0,074

Gypsum 7,28 179 1303,12
Cerradura 

Electromagnét
ica 300lb 

29,99 1 29,99
Vidrio 

Templado 
Corredizo 

104,6 1 104,6
Madera Duraplac 

Chapa 
X Lavabo Vidrio Templado Perfilerìa Aluminio 

Aulas de Capacitación Alfombra Duramas, Almond 45 107,5 4837,5
Paneles de Micro Hormigòn, 
Hormypol de 1x1,30x0,074

Gypsum 7,28 107,5 782,6
Cerradura 

Electromagnét
ica 300lb 

29,99 1 29,99
Vidrio 

Templado 
Corredizo 

104,6 1 104,6
Madera Duraplac 

Chapa 
X X Vidrio Templado Perfilerìa Aluminio 

Imprenta 
Concreto decorado, 

ConCrearte Piso Interior 10, 
color gris verdoso

8,77 27 236,79
Paneles de Micro Hormigòn, 
Hormypol de 1x1,30x0,074

Gypsum 7,28 27 196,56
Cerradura 

Electromagnét
ica 300lb 

29,99 1 29,99
Vidrio 

Templado 
Corredizo 

104,6 1 104,6
Madera Duraplac 

Chapa 
X X Vidrio Templado Perfilerìa Aluminio 

Cafetería 
Adoquìn Hormipisos, 

Ecològico III, 10 cm, color 
ladrillo

12,77 84,83 1083,2791
Paneles de Micro Hormigòn, 
Hormypol de 1x1,30x0,074

Gypsum 7,28 84,83 617,5624
Cerradura 

Electromagnét
ica 300lb 

29,99 1 29,99
Vidrio 

Templado 
Corredizo 

104,6 1 104,6
Madera Duraplac 

Chapa 
X X Vidrio Templado Perfilerìa Aluminio 

SSHH
Ceràmica Duramas,  Shape 

Icon Grey Rectificado 30×90
21,36 19 405,84 Azulejos Gypsum 7,28 19 138,32

Cerradura 
Electromagnét

ica 300lb 
29,99 6 179,94

Madera 
Duraplac 

Chapa 
134,65 6 807,9 X

Taza Kinder 
con 

Fluxómetro
65,95 6 395,7

Lavamanos 
Fiore Briggs 

93,65 6 561,9 Vidrio Templado Perfilerìa Aluminio 

0

Sala de reuniones Alfombra Duramas, Almond 45 55 2475 Madera Gypsum 7,28 55 400,4
Cerradura 

Electromagnét
29,99 1 29,99

Vidrio 
Templado 

104,6 1 104,6
Madera Duraplac 

Chapa 
X X Vidrio Templado Perfilerìa Aluminio 

Oficinas 
Concreto decorado, 

ConCrearte Piso Interior 10, 
color gris verdoso

8,77 90 789,3
Paneles de Micro Hormigòn, 
Hormypol de 1x1,30x0,074

Gypsum 7,28 90 655,2
Cerradura 

Electromagnét
ica 300lb 

29,99 1 29,99
Vidrio 

Templado 
Corredizo 

104,6 1 104,6
Madera Duraplac 

Chapa 
X X Vidrio Templado Perfilerìa Aluminio 

Espacio de trabajo colectivo 
Concreto decorado, 

ConCrearte Piso Interior 10, 
color gris verdoso

8,77 209,5 1837,315
Paneles de Micro Hormigòn, 
Hormypol de 1x1,30x0,074

Gypsum 7,28 209,5 1525,16
Cerradura 

Electromagnét
ica 300lb 

29,99 1 29,99
Vidrio 

Templado 
Corredizo 

104,6 1 104,6
Madera Duraplac 

Chapa 
X X Vidrio Templado Perfilerìa Aluminio 

Espacio de trabajo individual
Concreto decorado, 

ConCrearte Piso Interior 10, 
color gris verdoso

8,77 44,76 392,5452
Paneles de Micro Hormigòn, 
Hormypol de 1x1,30x0,074

Gypsum 7,28 44,76 325,8528
Cerradura 

Electromagnét
ica 300lb 

29,99 1 29,99
Vidrio 

Templado 
Corredizo 

104,6 1 104,6
Madera Duraplac 

Chapa 
X X Vidrio Templado Perfilerìa Aluminio 

Salas de Video Conferencia Alfombra Duramas, Almond 45 9,77 439,65 Madera Gypsum 7,28 9,77 71,1256
Cerradura 

Electromagnét
29,99 1 29,99

Vidrio 
Templado 

104,6 1 104,6
Madera Duraplac 

Chapa 
X X X X

SSHH
Ceràmica Duramas,  Shape 

Icon Grey Rectificado 30×90
21,36 41,5 886,44 Azulejos Gypsum 7,28 41,5 302,12

Cerradura 
Electromagnét

ica 300lb 
29,99 6 179,94

Madera 
Duraplac 

Chapa 
134,65 6 807,9 X

Taza Kinder 
con 

Fluxómetro
65,95 6 395,7

Lavamanos 
Fiore Briggs 

93,65 6 561,9 Vidrio Templado Perfilerìa Aluminio 

0

Ärea recreativa
Concreto decorado, 

ConCrearte Piso Interior 10, 
color gris verdoso

8,77 253 2218,81 Ladrillo Gypsum 7,28 253 1841,84
Cerradura 

Electromagnét
ica 300lb 

29,99 1 29,99
Vidrio 

Templado 
Corredizo 

104,6 1 104,6
Madera Duraplac 

Chapa 
X X X X

Área de descanso Alfombra Duramas, Almond 45 55 2475 Madera Gypsum 7,28 55 400,4
Cerradura 

Electromagnét
29,99 1 29,99

Vidrio 
Templado 

104,6 1 104,6
Madera Duraplac 

Chapa 
X X Vidrio Templado Perfilerìa Aluminio 

Sala de uso múltiple
Concreto decorado, 

ConCrearte Piso Interior 10, 
8,77 122,5 1074,325

Paneles de Micro Hormigòn, 
Hormypol de 1x1,30x0,074

Gypsum 7,28 122,5 891,8
Cerradura 

Electromagnét
29,99 1 29,99

Vidrio 
Templado 

104,6 1 104,6
Madera Duraplac 

Chapa 
X

Lavamanos 
Fiore Briggs 

Vidrio Templado Perfilerìa Aluminio 

SSHH
Ceràmica Duramas,  Shape 

Icon Grey Rectificado 30×90
21,36 19 405,84 Azulejos Gypsum 7,28 19 138,32

Cerradura 
Electromagnét

ica 300lb 
29,99 6 179,94

Madera 
Duraplac 

Chapa 
134,65 6 807,9

Madera Duraplac 
Chapa 

Taza Kinder 
con 

Fluxómetro
65,95 6 395,7

Lavamanos 
Fiore Briggs 

93,65 6 561,9 Vidrio Templado Perfilerìa Aluminio 

Plazas internas 
Adoquìn Hormipisos, 

Ecològico III, 10 cm, color 
ladrillo

12,77 89,25 1139,7225 Ladrillo Gypsum 7,28 89,25 649,74
Cerradura 

Electromagnét
ica 300lb 

29,99 1 29,99
Vidrio 

Templado 
Corredizo 

104,6 1 104,6
Madera Duraplac 

Chapa 
X X X X

0

Centro de Computo 
Concreto decorado, 

ConCrearte Piso Interior 10, 
color gris verdoso

8,77 31 271,87
Paneles de Micro Hormigòn, 
Hormypol de 1x1,30x0,074

Gypsum 7,28 31 225,68
Cerradura 

Electromagnét
ica 300lb 

29,99 1 29,99
Vidrio 

Templado 
Corredizo 

104,6 1 104,6
Madera Duraplac 

Chapa 
X X X X

Biblioteca 
Concreto decorado, 

ConCrearte Piso Interior 10, 
color gris verdoso

8,77 95 833,15
Paneles de Micro Hormigòn, 
Hormypol de 1x1,30x0,074

Gypsum 7,28 95 691,6
Cerradura 

Electromagnét
ica 300lb 

29,99 1 29,99
Vidrio 

Templado 
Corredizo 

104,6 11 1150,6
Madera Duraplac 

Chapa 
X X Vidrio Templado Perfilerìa Aluminio 

Sala de reuniones Alfombra Duramas, Almond 41,24 0 Madera Gypsum 7,28 41,24 300,2272
Cerradura 

Electromagnét
29,99 1 29,99

Vidrio 
Templado 

104,6 1 104,6
Madera Duraplac 

Chapa 
X X Vidrio Templado Perfilerìa Aluminio 

Espacios de trabajo 
Concreto decorado, 

ConCrearte Piso Interior 10, 
color gris verdoso

8,77 176 1543,52
Paneles de Micro Hormigòn, 
Hormypol de 1x1,30x0,074

Gypsum 7,28 176 1281,28
Cerradura 

Electromagnét
ica 300lb 

29,99 1 29,99
Vidrio 

Templado 
Corredizo 

104,6 1 104,6
Madera Duraplac 

Chapa 
X X Vidrio Templado Perfilerìa Aluminio 

Sala de video conferencia Alfombra Duramas, Almond 45 15 675 Madera Gypsum 7,28 15 109,2
Cerradura 

Electromagnét
29,99 1 29,99

Vidrio 
Templado 

104,6 1 104,6
Madera Duraplac 

Chapa 
X X X X

SSHH
Ceràmica Duramas,  Shape 

Icon Grey Rectificado 30×90
21,36 19 405,84 Azulejos Gypsum 7,28 19 138,32

Cerradura 
Electromagnét

ica 300lb 
29,99 6 179,94

Madera 
Duraplac 

Chapa 
134,65 6 807,9 X

Taza Kinder 
con 

Fluxómetro
65,95 6 395,7

Lavamanos 
Fiore Briggs 

93,65 6 561,9 Vidrio Templado Perfilerìa Aluminio 

0

Espacios de trabajo 
Colaborativo

Concreto decorado, 
ConCrearte Piso Interior 10, 

color gris verdoso
8,77 203 1780,31

Paneles de Micro Hormigòn, 
Hormypol de 1x1,30x0,074

Gypsum 7,28 203 1477,84
Cerradura 

Electromagnét
ica 300lb 

29,99 1 29,99
Vidrio 

Templado 
Corredizo 

104,6 1 104,6
Madera Duraplac 

Chapa 
X X Vidrio Templado Perfilerìa Aluminio 

Espacios de Trabajo individual 
Concreto decorado, 

ConCrearte Piso Interior 10, 
color gris verdoso

8,77 15,9 139,443
Paneles de Micro Hormigòn, 
Hormypol de 1x1,30x0,074

Gypsum 7,28 15,9 115,752
Cerradura 

Electromagnét
ica 300lb 

29,99 1 29,99
Vidrio 

Templado 
Corredizo 

104,6 1 104,6
Madera Duraplac 

Chapa 
X X Vidrio Templado Perfilerìa Aluminio 

Sala de reuniones Alfombra Duramas, Almond 45 50,17 2257,65 Madera Gypsum 7,28 50,17 365,2376
Cerradura 

Electromagnét
29,99 1 29,99

Vidrio 
Templado 

104,6 1 104,6
Madera Duraplac 

Chapa 
X X Vidrio Templado Perfilerìa Aluminio 

SSHH
Ceràmica Duramas,  Shape 

Icon Grey Rectificado 30×90
21,36 19 405,84 Azulejos Gypsum 7,28 19 138,32

Cerradura 
Electromagnét

ica 300lb 
29,99 6 179,94

Vidrio 
Templado 
Corredizo 

104,6 6 627,6 X
Taza Kinder 

con 
Fluxómetro

65,95 6 395,7
Lavamanos 
Fiore Briggs 

93,65 6 561,9 Vidrio Templado Perfilerìa Aluminio 

Sala de video Conferencia Alfombra Duramas, Almond 45 15 675 Madera Gypsum 7,28 15 109,2
Cerradura 

Electromagnét
29,99 1 29,99

Vidrio 
Templado 

104,6 1 104,6
Madera Duraplac 

Chapa 
X X X X

0

ZONA DE POST- 
INCUBACIÓN 

Auditorios
Alfombra Duramas, Almond- 

Escenacio de madera 
tabloncillos de bambu 

45 151,78 6830,1
Ladrillo-Bloque-Acoustic 

Foam Panels
Gypsum 7,28 151,78 1104,9584

Cerradura 
Electromagnét

ica 300lb 
29,99 1 29,99

Madera-Puerta 
Contra 

incendios 
134,65 1 134,65 X X X X X

Plazas de exposición 
Concreto decorado, 

ConCrearte Piso Interior 10, 
color gris verdoso

8,77 141,8 1243,586 Ladrillo Gypsum 7,28 141,8 1032,304 Metal 29,99 1 29,99
Vidrio 

Templado 
Corredizo 

104,6 1 104,6 X X X X X

Oficinas 
Concreto decorado, 

ConCrearte Piso Interior 10, 
color gris verdoso

8,77 90 789,3
Paneles de Micro Hormigòn, 
Hormypol de 1x1,30x0,074

Gypsum 7,28 90 655,2 Metal 29,99 1 29,99
Vidrio 

Templado 
Corredizo 

104,6 1 104,6
Madera Duraplac 

Chapa 
X X Vidrio Templado Perfilerìa Aluminio 

Sala de reuniones Alfombra Duramas, Almond 45 50,17 2257,65 Madera Gypsum 7,28 50,17 365,2376 Metal 29,99 1 29,99
Vidrio 

Templado 
104,6 1 104,6

Madera Duraplac 
Chapa 

X X Vidrio Templado Perfilerìa Aluminio 

Sala de video conferencia Alfombra Duramas, Almond 45 15 675 Madera Gypsum 7,28 15 109,2 Metal 29,99 1 29,99
Vidrio 

Templado 
104,6 1 104,6

Madera Duraplac 
Chapa 

X X X X

SSHH
Ceràmica Duramas,  Shape 

Icon Grey Rectificado 30×90
21,36 19 405,84 Azulejos Gypsum 7,28 19 138,32 Metal 29,99 6 179,94

Madera 
Duraplac 

Chapa 
134,65 6 807,9 X

Taza Kinder 
con 

Fluxómetro
65,95 6 395,7

Lavamanos 
Fiore Briggs 

93,65 6 561,9 Vidrio Templado Perfilerìa Aluminio 

0

Laboratorio de fabrición y 
prototipaje 

Ceràmica Duramas,  Shape 
Icon Grey Rectificado 30×90

21,36 120 2563,2 Ladrillo Gypsum 7,28 120 873,6 Metal 29,99 1 29,99
Madera 

Duraplac 
Chapa 

134,65 1 134,65
Madera Duraplac 

Chapa 
X

Lavamanos 
Fiore Briggs 

X X

Laboratorios de 
experimentación 

Ceràmica Duramas,  Shape 
Icon Grey Rectificado 30×90

21,36 51 1089,36
Paneles de Micro Hormigòn, 
Hormypol de 1x1,30x0,074

Gypsum 7,28 51 371,28 Metal 29,99 1 29,99
Vidrio 

Templado 
Corredizo 

104,6 1 104,6
Madera Duraplac 

Chapa 
X

Lavamanos 
Fiore Briggs 

Vidrio Templado Perfilerìa Aluminio 

Ärea de Diseño 
Concreto decorado, 

ConCrearte Piso Interior 10, 
color gris verdoso

8,77 54 473,58
Paneles de Micro Hormigòn, 
Hormypol de 1x1,30x0,074

Gypsum 7,28 54 393,12 Metal 29,99 1 29,99
Vidrio 

Templado 
Corredizo 

104,6 1 104,6
Madera Duraplac 

Chapa 
X X Vidrio Templado Perfilerìa Aluminio 

Área de Investigación 
Ceràmica Duramas,  Shape 

Icon Grey Rectificado 30×90
21,36 30 640,8

Paneles de Micro Hormigòn, 
Hormypol de 1x1,30x0,074

Gypsum 7,28 30 218,4 Metal 29,99 1 29,99
Vidrio 

Templado 
Corredizo 

104,6 1 104,6
Madera Duraplac 

Chapa 
X X Vidrio Templado Perfilerìa Aluminio 

Servicios Hormigòn Visto 6,21 166,5 1033,965
Paneles de Micro Hormigòn, 
Hormypol de 1x1,30x0,074

Gypsum 7,28 166,5 1212,12 Metal 29,99 1 29,99
Vidrio 

Templado 
Corredizo 

104,6 1 104,6 X X
Lavamanos 
Fiore Briggs 

X X

11033,25

 $                            2.006,00 
2809513,38

 $                     1.052.409,47 
 $                        157.861,42 
 $                    4.021.790,27 

Paneles de Micro Hormigòn, 
Hormypol de 1x1,30x0,074 

34,00$
47228,38

Azulejos $ 9,87

1052409,471
COSTO INDIRECTOS 

ZONA DE 
INCUBACIÓN 

ZONA DE 
TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN 

VENTANERÌA 

ADMINISTRACIÓN 

SERVICIOS

ZONA DE CO-
WORKING 

ZONA DE 
INTERACCIÓN 

68,5

ZONA DE PRE-
INCUBACIÓN 

68,5

ZONA DE POST- 
INCUBACIÓN 

Ldrillo 3 15597 46791

Azulejos $ 9,87 843,54 8325,7398

Madera  $120,00 88,46 10615,2

Ladrillo-Bloque-Acoustic 
Foam Panels $12,99

617,1 8016,129

8325,7398843,54

1389,07

210481,8943
COSTO TOTAL

129302,188667806,1648
TOAL PRESUPUESTO ACABADOS 841927,577

2769,9148032579,1428616,7336 569,6580514,33933,3

Costo directo de construcción

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD C. UNITARIO TOTAL

COSTOS DIRECTOS
Estudio de suelos

Obra gris(mampostería - estructura - losa)
Acabados

Proyecto eléctrico - hidrosanitario

Tabla 61 . 
Cuadro de Acabados.
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4.14. Prespuesto General, costos directos e indirectos 

El costo general del proyecto es de aproximadamente 

7.252.782,60 millones de dòlares, en donde el costo por m2 

es de 1.294,68 $, los cuales se considero acabado de media 

gama, y el presupeusto subio debido a las protecciones sola-

res de fachadas y utilizaciòn de sistemas de grandes muros 

cortinas. 

4.15. Cuadro de energia y ventilación mecánica

 $                               2.006,00 
2809513,38

 $                        1.052.409,47 
 $                           157.861,42 
 $                       4.021.790,27 Costo directo de construcción

COSTOS DIRECTOS
Estudio de suelos

Obra gris(mampostería - estructura - losa)
Acabados

Proyecto eléctrico - hidrosanitario

COSTOS DIRECTOS  $                        6.146.790,27 
Terreno m2 1700,00  $                               1.250,00  $                        2.125.000,00 

Costo directo de 
construcción

m2 5602,01  $                                   717,92  $                        4.021.790,27 

COSTOS INDIRECTOS % 23,5  $                           864.684,91 

Construcción 
(honorarios)

% 15  $                           603.268,54 

Arquitectura % 6  $                           201.089,51 
Especialidades % 2,5  $                           100.544,76 

COSTOS 
ADMINISTRATIVOS

% 6  $                           241.307,42 

Gerencia y 
administración

% 2  $                             80.435,81 

Gastos Legales % 1,5  $                             60.326,85 
Tasas e impuestoa % 2,5  $                           100.544,76 

COSTO TOTAL DEL 
PROYECTO

m2 5602,01  $                               1.294,68  $                        7.252.782,60 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD C. UNITARIO TOTAL

ZONAS ESPACIOS ÁREA POR UNIDAD UNIDADES ÁREA TOTAL
ÁREA TOTAL 
DE LA ZONA

TIPO DE 
ILUMINACIÓN 

NECESIDAD 
ENERGÉTICA 

(lux)

APARATOS DE ALTO 
CONSUMO 

POTENCIA EQUIPOS Watts
POTENCIA 
EQUIPOS 

Watts

ACÙSTICA 
(dbb)

TEMPERATU
RA

TIPO DE 
VENTILACIÓN

Oficina Administración 22,36 1 22,36 Natural/Artificial 400 Compiutador 250 c/u 500 21 Natrual /Mecánica

Información 8,54 2 17,08 Natural/Artificial 400 Computador 250 c/u 250 21 Natrual /Mecánica

Secretaría 8,54 1 8,54 Natural/Artificial 400 Computador 250 c/u 250 21 Natrual /Mecánica

Sala de Reuniones 22,36 1 22,36 Natural/Artificial 450 Computador-Proyector 250-235 436 21 Natrual /Mecánica

Sala de Espera 36,18 1 36,18 Natural/Artificial 400 Pantallas 949 950 21 Natrual /Mecánica

Recursos Humanos 13,82 1 13,82 Natural/Artificial 400 Computador 250 c/u 500 21 Natrual /Mecánica

Contabilidad 13,882 1 13,882 Natural/Artificial 450 Computador 250 c/u 250 21 Natrual /Mecánica

SSHH 22,36 1 22,36 Natural/Artificial 150 ----- ---- ---- 21 Natrual /Mecánica

Archivos 36,18 1 36,18 Artificial 300 Computador 250 c/u 250 21 Mecánica

Asesores 3,26 5 16,3 Natural/Artificial 300 Computador 250 c/u 2000 45 21 Natrual /Mecánica

Bodegas 22,36 4 89,44 Artificial 200 Computadores 250 c/u 250 45 21 Natrual /Mecánica

Locales Comerciales 36,18 4 144,72 Natural/Artificial 700 Computador-Pantallas 250-949 5000 45 21 Natrual /Mecánica

Comedor 36,18 1 36,18 Natural/Artificial 500 Pantallas 949 950 45 21 Natrual /Mecánica

Cubículos de atención 5,28 5 26,4 Natural/Artificial 300 Computadores 250 c/u 2000 35 21 Natrual /Mecánica

Aulas talleres 22,36 3 67,08 Natural/Artificial 400 Computadores 250 c/u 1000 45 18 Natrual /Mecánica

Aulas de Capacitación 22,36 3 67,08 Natural/Artificial 400 Computadores 250 c/u 1000 35 21 Natrual /Mecánica

Computadores 250 c/u 500
Copiadora 600 600

Plotter 750 750
Cafetera 500 500

Microondas 500 500
Cocinas 500 500

Refrigeradoras 750 750

SSHH 22,36 2 44,72 Natural/Artificial 150 ----- 45 21 Natrual /Mecánica

Sala de reuniones 22,36 2 44,72 Natural/Artificial 450 Computador-Proyector 250-235 436 35 21 Natrual /Mecánica

Oficinas 22,36 6 134,16 Natural/Artificial 450 Computadores-Impresoras 250/349 1000 35 21 Natrual /Mecánica

Espacio de trabajo colectivo 94,73 1 94,73 Natural/Artificial 500 Computadores 250 c/u 2000 45 18 Natrual /Mecánica

Espacio de trabajo individual 8,54 8 68,32 Natural/Artificial 400 Computador 250 c/u 1000 35 21 Natrual /Mecánica

Centro de Computo 36,18 1 36,18 Artificial 300 Computadores 250 c/u 2000 35 18 Mecánica
Salas de Video Conferencia 5,28 5 26,4 Artificial 300 Computador 250 c/u 1000 35 21 Mecánica

SSHH 22,36 3 67,08 Natural/Artificial 150 ----- 21 Natrual /Mecánica

Ärea recreativa 94,73 1 94,73 Natural/Artificial 500 Consolas de Video Juego 349 350 45 18 Natrual /Mecánica

Área de descanso 94,73 1 94,73 Artificial 500 ----- 25 21 Natrual /Mecánica

Sala de uso múltiple 58,55 3 175,65 Natural/Artificial 750 Computador-Proyector 250-235 436 45 18 Natrual /Mecánica

Cafetera 500 500 21
Microondas 500 500 21

Cocinas 500 500 21

Refrigeradoras 750 750 21

SSHH 22,36 2 44,72 Natural/Artificial 150 ---- 21 Natrual /Mecánica

Plazas internas 58,55 4 234,2 Natural/Artificial 750 ----- 21 Natrual /Mecánica

Centro de Computo 36,18 1 36,18 Artificial 300 Computadores 250 c/u 2000 35 18 Mecánica

Biblioteca 94,73 1 94,73 Natural/Artificial 700 Computadores 250 c/u 5000 25 18 Natrual /Mecánica

Sala de reuniones 22,36 2 44,72 Natural/Artificial 450 Computador-Proyector 250-235 436 35 21 Mecánica

Aulas de Capacitación 22,36 2 44,72 Natural/Artificial 400 Computadores 250 c/u 1000 35 21 Natrual /Mecánica

Aulas talleres 22,36 2 44,72 Natural/Artificial 400 Computadores 250 c/u 1000 45 21 Natrual /Mecánica

Espacios de trabajo 153,29 1 153,29 Natural/Artificial 400 Computadores 250 c/u 2000 35 21 Natrual /Mecánica

Sala de video conferencia 5,28 5 26,4 Artificial 300 Computadores 250 c/u 1000 35 21 Mecánica

SSHH 22,36 2 44,72 Natural/Artificial 150 ---- 21 Natrual /Mecánica

Espacios de trabajo Colaborativo 153,29 1 153,29 Natural/Artificial 500 Computadores 250 c/u 2000 45 18 Natrual /Mecánica

Espacios de Trabajo individual 8,54 5 42,7 Natural/Artificial 400 Computadores 250 c/u 1000 35 21 Mecánica

Oficinas 22,36 5 111,8 Natural/Artificial 400 Computadores-Impresoras 250/349 436+ 35 21 Natrual /Mecánica

Sala de reuniones 22,36 3 67,08 Natural/Artificial 450 Computador-Proyector 250-235 436 35 21 Mecánica

Aulas de capacitación 22,36 2 44,72 Natural/Artificial 400 Computadores 250 c/u 1000 35 21 Natrual /Mecánica

Aulas Talleres 22,36 2 44,72 Natural/Artificial 400 Computadores 250 c/u 1000 45 21 Natrual /Mecánica

SSHH 22,36 2 44,72 Natural/Artificial 150 --- 21 Natrual /Mecánica

Sala de video Conferencia 5,28 5 26,4 Artificial 300 Computadores 250 c/u 1000 35 21 Mecánica

Auditorios 248,05 2 496,1 Artificial 750 Proyector-pantalla-parlantes 250/236/349 836 45 21 Mecánica

Plazas de exposición 94,73 2 189,46 Natural/Artificial 200 ---- 21 Natrual /Mecánica

Oficinas 22,36 5 111,8 Natural/Artificial 400 Computadores-Impresoras 35 21 Natrual /Mecánica

Sala de reuniones 22,36 3 67,08 Natural/Artificial 400 Computador-Proyector 250-235 486 35 21 Mecánica

Sala de video conferencia 5,28 5 26,4 Artificial 400 Computadores 250 c/u 1000 35 21 Mecánica

SSHH 22,36 2 44,72 Natural/Artificial 150 ---- 21 Natrual /Mecánica

Impresoras 3d 220 660
Cortadora laser 3000 3000

Escaner 3d 250 250
Cortadora de vynil 750 750

Fresadora númerica 1000 1000
Fresadora 750 750

Laboratorios de experimentación 153,29 1 153,29 Artificial 1000 Computadoras 250 c/u 1250 35 18 Mecánica
Computadoras 250 c/u 1250 21

Plotter 750 750 21
Impresoras 750 750 21

Área de Investigación 94,73 1 94,73 Natural/Artificial 750 Computadoras 249 c/u 1000 35 18 Natrual /Mecánica

Servicios 58,55 1 58,55 Natural/Artificial 150 ---- 21 Natrual /Mecánica

5602,01 TOTAL 25700

45

45

45

45

50

ZONA DE INCUBACIÓN 

ÁREA TOTAL

Natural/Artificial 750 Natrual /Mecánica

TOTAL 62762

18

45

ZONA DE POST- INCUBACIÓN 

192,762

600,46

471,59

702,58

489,48

535,43

935,56

ADMINISTRACIÓN 

SERVICIOS

ZONA DE CO-WORKING 

ZONA DE INTERACCIÓN 

750

ZONA DE PRE-INCUBACIÓN 

Natrual /Mecánica

Cafetería 36,18 1 36,18 Natural/Artificial 450

Natural/Artificial72,36236,18Imprenta 

18

18

58,55Cafetería 1 58,55 Natural/Artificial 450 Natrual /Mecánica

Natrual /Mecánica

ZONA DE TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN 

Laboratorio de fabrición y prototipaje 153,29 1 153,29

554,59

Artificial 1500 Mecánica

Ärea de Diseño 94,73 1 94,73

Tabla 62. 
Presupuesto general, costos directos e indirectos

Tabla 63. 
Cuadro de energìa y ventilaciòn mecànica.



137

5.0 Conclusiones y Recomendaciones Finales.

5.1. Conclusiones

El Plan de ordenamiento territorial del sector de la Mariscal en la ciudad de Quito, logro visualizar la problemática existente y futura, al igual que el desenvolvimiento social con la finalidad de 

tomar  decisiones acertadas para poder implantar el proyecto, Centro de Emprendimiento en el barrio Colón, el cual está dirigido a mejorar el ámbito socio-económico de sector y de la ciudad, 

con finalidad de capacitar a los usuarios y otorgarles los materiales, recursos, herramientas y apoyo necesario para poder disminuir el desempleo y subempleo en la ciudad, para generar una 

sociedad productiva y activa, mejorar sus ingresos y calidad de vida que manifiestan un desarrollo integral.

El proyecto está basado en los criterios urbano-arquitectónicos y análisis tanto del entorno como del sitio, las cuales están previamente analizadas el desarrollo total del proyecto, y las cuales 

sirvieron como guía principal para la toma de decisiones en el diseño arquitectónico. 

El proyecto arquitectónico está implantado según la necesidad de crear un equipamiento dotado de todas las herramientas y espacios necesarios para el emprendedor, los cuales están in-

terconectados teniendo en cuenta el concepto lineal el cual se basa en un proceso ya establecido para el correcto desarrollo del emprendimiento, en donde los espacios se complementan 

con espacios flexibles, dinámicos, pensando en la calidad espacial, escala requeridas por los usuarios, con la finalidad de que las personas cuenten con espacios para aprender, emprender, 

trabajar y disfrutar. 

El centro de Desarrollo Empresarial posee una ubicación estratégica, el cual pasa por dos ejes propuestos en el Plan de Ordenamiento Urbano Territorial, los cuales son el eje académico y 

cultural que no solo potenciara al equipamiento sino a las conexiones del sector. 

La propuesta posee un gran respeto hacia las edificaciones patrimoniales propuestas y conservadas, por lo que se propuso volúmenes relacionados directamente al contexto, al igual que las 

alturas fueron pensadas de acuerdo al perfil urbano y la escala peatonal. 

5.2. Recomendaciones 

Después de haber desarrollado el proyecto de titulación recomiendo que a futuro equipamientos que se planteen en relación al emprendimiento se tome en cuenta las nuevas y futuras formas 

de comunicación trabajo y tecnología los cuales van a ser ejes fundamentales que organizaran la sociedad a futuro, y se tome en cuenta la relación con el contexto histórico e inmediato a los 

proyectos. 
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