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RESUMEN EJECUTIVO 

El sector de calzado en la ciudad de Ambato es considerado como un factor 

preponderante dentro de la dinámica económica social de la industria 

manufacturera; esto dado por su alta producción e incidencia nacional, por lo tanto, 

se constituye como un polo de desarrollo productivo al condensar diversas 

industrias complementarias. Actualmente, mantiene deficiencias en la calidad de 

calzado, lo que ocasiona una falta de competitividad frente al producto extranjero, 

como la segregación de sus productores. En consideración, esta investigación 

propone una infraestructura integral que englobe los procesos de capacitación y 

comercialización del sector para suplir dichas deficiencias. Es así que, para llevarlo 

a cabo, se ha realizado un diagnóstico en el comportamiento del sector como un 

análisis de la forma, espacio y función de sus necesidades, para establecer 

estrategias arquitectónicas que potencien su correcto desarrollo, además de 

convertirse en un aglutinador de gremios y así fortalecer su crecimiento sectorial. 

Finalmente, se propone de manera paralela el uso de las industrias implantadas en 

la ciudad para generar un sistema constructivo prefabricado fundamentado en las 

fortalezas de la producción local, y de esta forma dinamizar holísticamente la 

economía sectorial. 

DESCRIPTORES: calzado, capacitación, comercialización, infraestructura 

integral.
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ABSTRACT 

The footwear sector in the city of Ambato is considered a predominant 

factor within the social economic dynamics of the manufacturing industry; this is 

given by its high production and national impact, therefore, it represents a pole of 

development in order to group up various complementary industries. It currently 

maintains deficiencies in the quality of footwear, which causes a lack of 

competitiveness against the foreign product, such as the segregation of its 

producers. In this regard, this research proposes a comprehensive infrastructure that 

encompasses the training and commercialization processes of the sector to 

overcome these deficiencies. Thus, to carry it out, a diagnosis of the behavior of the 

sector, as an analysis of the form, space and function of its needs has been made, to 

establish architectural strategies that enhance its correct development in addition to 

becoming a guild binder to strengthen its sectoral growth. Finally, the parallel use 

of the established industries in the city is proposed to generate a prefabricated 

construction system based on the strengths of local production, and thus 

comprehensibly energize the sectoral economy. 

KEYWORDS: comprehensive infrastructure, footwear, marketing, training.
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INTRODUCCIÓN     

La presente investigación esta direccionada a mejorar la capacitación, 

producción y comercialización de calzado, que se define como el desarrollo integral 

para la elaboración de un producto de calidad. O aquel donde la producción genera 

soluciones técnicas para la optimización de recursos, además de elevar la 

competitividad de mercado por medio de capacitaciones integrales a los 

productores locales.  

La característica principal de la producción de calzado radica en la selección 

del material, el uso de maquinaria, así como en la mano de obra calificada. Para 

analizar esta problemática es necesario mencionar sus causas. Una de ellas es la 

deficiencia del cumplimiento de estándares de calidad en el producto final, como la 

falta de oportunidades asociativas las cuales generarían un sentido de 

competitividad frente a productores extranjeros, además esta perspectiva ofrece la 

opción de alianzas estratégicas entre entidades públicas como privadas para el 

desarrollo proactivo de esta actividad económica.  

La investigación de esta problemática parte del interés en potenciar el 

desarrollo económico productivo de este sector en la ciudad, como también en la 

motivación de los productores locales para la mejora de sus productos. De esta 

manera, el objetivo de la investigación radica en la aportación de un diseño 

arquitectónico que responda al desarrollo de la producción en el sector del calzado.  

Por consiguiente, el enfoque parte desde el contexto en el que se 

desenvuelve esta industria hasta el planteamiento de estrategias que potencien la 
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calidad de calzado para establecer de esta forma competitividad frente a mercados 

extranjeros. 

Por lo tanto, la investigación, se centra en proponer una infraestructura 

integral que englobe los procesos de capacitación y comercialización del sector de 

calzado en la ciudad de Ambato.



3 
 

CAPÍTULO 1 

EL PROBLEMA 

Contextualización 

La industria de calzado en América Latina tuvo un gran crecimiento como 

se observa en las estadísticas del año 2016 obtenidas por SERMA   considerando el 

nivel de producción en el caso de Brasil y México donde se determina que son los 

únicos países que compiten en mercados extranjeros, gracias a la tecnificación y 

estándares de calidad que manejan para la eficiencia en su producto final (SERMA, 

2017).  

En el caso de México esta industria se condensa en la ciudad de 

Guanajuato que por tener una ubicación estratégica, mantiene una competencia para 

el abastecimiento y comercialización, esto a pesar de su pequeña extensión 

territorial comparada con su distrito, sin embargo este factor no ha sido un limitante 

para que su sector manufacturero cumpla un rol importante en su país, si bien este 

es un referente internacional las condiciones que presenta están pensadas desde el 

manejo de la infraestructura hasta la sinergia en ámbitos como la capacitación y 

estándares de calidad, en tal virtud es imperativo entender que el sector de calzado 

requiere un espacio y medios adecuados para que su desarrollo propicie una 

dinámica económica productiva, ya que de manera paralela es una fuente 

generadora de empleos tanto de forma directa como indirecta en las diversas escalas 

de producción (Bravo , 2019) 
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Gráfico 1. Producción de pares de zapatos en América Latina 

Fuente: basada en los datos obtenidos de SERMA, 2017 

Elaborado por: Andrea Urbina, 2019  

 

En consideración, la tecnificación es un recurso apreciable para el 

incremento sectorial actual, ya que permite una adaptación al mercado 

manufacturero con relación a la oferta y la demanda, además de su incidencia en la 

tendencia como en sus requerimientos, todo esto relacionado directamente con su 

temporalidad.   

Actualmente, el país mantiene deficiencias que hacen que el sector del 

calzado no proporcione un crecimiento productivo ni una competitividad con 

mercados extranjeros, esto como reacción a la falta de asociación en gremios o 

empresas lo que ocasiona una pérdida de objetividad, a pesar de contar con 

estrategias pasivas, que si bien responden a soluciones pragmáticas no generan 

soluciones a largo plazo, con este preámbulo es indispensable establecer 

intervenciones puntuales que permitan una mejora en producción y estándares de 

calidad, por lo tanto la Cámara Nacional de Calzado (CALTU), con entidades 
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públicas han establecido iniciativas propias, pero que a la vez no logran tener una 

repercusión favorable por la falta de infraestructura adecuada.  

  En efecto, al analizar la provincia de Tungurahua se determina que maneja 

una alta producción de calzado lo que constituye un polo de desarrollo productivo 

a nivel nacional, ya que engloba diversas industrias manufactureras 

complementarias tales como las curtiembres, fábricas de suelas, cordones entre 

otros, esto ha permitido que este eje económico sea una fuente generadora de 

empleo en los diversos cantones, considerando que “En el año 2016 se realizó una 

producción de 39.200.000 pares de zapatos, de los cuales 550.000 pares fueron 

exportados y 18.000.000 pares fueron importados” (SERMA, 2016) por lo tanto la 

producción de calzado Tungurahuense  representa el 80% de la producción total del 

país según la Cámara Nacional de Calzado (CALTU), consecuentemente si se 

mejora los procesos y requerimientos necesarios la repercusión económica sería 

considerable tanto para la provincia como el país. 

Además se estima que el desarrollo del sector según el informe 

“Proyecciones de crecimiento de América Latina y el Caribe en 2017 y 2018 

emitido por la CEPAL en Diciembre del 2017, el Ecuador presenta un crecimiento 

de 1.3% en el presente año, superando así el 1,0% de crecimiento del año 2017” 

(Comite Ecuatoriano Empresarial, 2018) , por tal motivo es relevante establecer 

herramientas que permitan a los productores y comerciantes proyectarse a mercados 

internacionales ya que si los comparamos con otras industrias manufactureras 

podemos ver que el crecimiento no mantiene una proyección deseada. 
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Por consiguiente, al analizar la conformación de la Cámara Nacional de 

Calzado se determina que dentro de su conformación existen 27 empresarios 

interesados en la realización de un proyecto que permita “Fortalecer la producción, 

la comercialización y el turismo para beneficio de los productores, comerciantes y 

demás gremios que se desenvuelven en torno al calzado” [...]   (Villavicencio, 2014) 

,concluyendo de esta forma que su objetivo como parte del sector es el enfoque en  

la calidad del producto como en su tecnificación, respondiendo de esta manera a la 

necesidad que requiere esta actividad económica y que aún no ha sido solventada. 

De no suplirla adecuadamente, el país podría tener una pérdida de 

incremento productivo en el sector, ya que no se generaría competitividad de 

mercado y los estándares de calidad no suplirían requerimientos óptimos, lo que 

deja al producto extranjero con una gran demanda en el país.  

Tabla 1. Acontecimientos de incidencia en el sector de calzado en el país 

Fecha Acontecimiento Impacto Positivo Impacto Negativo 

1928 

Fundación de la Cámara de 

Comercio y la Cámara de 

Industrias 

Respaldo a la organización de 

los gremios: comercial, 

industrial y agrícola para 

protestar por varias medidas 

económicas que en este 

tiempo impulsaba el 

Gobierno de Isidro Ayora. 

(Colas, 2016) 

Genera 

desagregación en 

gremios que no 

comparten el mismo 

objetivo de 

asociación. 

1997 

Corporación de Promoción 

de Exportaciones e 

Inversiones (CORPEI), que 

Programa permitió a los 

empresarios del calzado de 

cuero incursionar en el 
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estableció un programa de 

promoción vigente entre 

2001 y 2010 (FLACSO, 

2011) 

mercado internacional. 

(FLACSO, 2011) 

2003 

Fundación de la Cámara 

Nacional de Calzado 

(CALTU) 

Organizar programas 

enfocados para la mejorar de 

confección de calzado. 

 

2009 

Creación de la Asociación 

Ecuatoriana de Importadores 

de Calzado (AEICAL) 

Espacio de reclamo sobre las 

limitaciones para la 

exportación de calzado. 

 

2012 

Primera Feria Internacional 

de Calzado y Componentes 

Ecuador (FICCE) 

El evento reúne a los 

expertos calzadistas más 

reconocidos a nivel 

internacional, además de 

empresarios locales. (Chávez 

, 2017) 

 

2013 

Reformas al Reglamento 

Técnico 080 para controlar 

el etiquetado de calzado 

tanto de producción nacional 

como importadores. 

 

Estas reformas 

implican pérdida de 

tiempo entre una 

semana y 15 días 

con un aumento del 

1% al costo de 

importación. 

2016 

Ecuador firma el acuerdo 

multipartes con la Unión 

Europea y se suma al 

suscrito por Colombia y Perú 

El mecanismo comercial, que 

permitirá el acceso de la 

oferta nacional exportable sin 

aranceles y el acceso a un 

mercado de 614 millones de 

personas. (Enríquez, 2016) 

Competencia frente 

a mercados 

consolidados en 

calzado como es 

Colombia. 
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2018 

Ministerio de Industrias y 

Productividad MIPRO firmó 

acuerdo para fomentar 

productividad en el sector 

del calzado 

Asistencia técnica, 

capacitación y el apoyo del 

proyecto de polo de 

desarrollo productivo en la 

provincia de Tungurahua, 

agrupando al 80% de 

productores de este sector. 

(Montero, 2013) 

 

Elaborado por: Andrea Urbina, 2019 

 

Por lo tanto, se evidencia que la consolidación del sector de calzado nace 

desde el pedido puntual de las empresas privadas y no por iniciativa del gobierno, 

esto en respuesta a subestimarla como un foco de desarrollo sectorial, lo que se 

demuestra desde la creación de la Cámara Nacional de Calzado la misma que se 

origina y subsiste por el aporte independiente de sus socios, mas no de instituciones 

públicas, a pesar de ser un factor importante en el incremento económico de la 

provincia y el país. 

Además, como un punto primordial se destaca el aumento de las industrias 

manufactureras en un sentido representativo como lo manifiesta la presidenta de la 

Cámara, ya que en el año 2008 se encontraban en funcionamiento 600 empresas y 

al presente año más de 5400, lo que incide directamente en más de 6500 empleos 

directos, por esta razón el sector requiere de un incentivo para que estas empresas 

generen un producto de calidad repotenciando los procesos de producción como el 

manejo de materia prima para su elaboración, y de esta forma se genere 

competitividad en el mercado considerando que en la actualidad Plasticaucho, es la 
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única empresa transnacional de calzado que exporta en el país (Villavicencio, 

Proceso de producción, 2018). 

Por consiguiente, es fundamental desarrollar estrategias para que las 

empresas nacionales de calzado fortalezcan su proceso de producción a través del 

conocimiento y capacitación, además de la unión del gremio para no generar 

avances tardíos como se evidencia en la actualidad, por lo tanto, si no se prioriza el 

apoyo al sector como un objetivo sustancial, esta actividad económica en muchas 

de las empresas vendrían a ser desvalorizada en relación al producto extranjero y 

su competitividad sería mínima o nula, arrojando como resultado un desbalance en 

la industria manufacturera y un debilitamiento económico notable, en el caso 

contrarío si se plantea el apoyo requerido, este sector lograra ser un eje productivo 

preponderante. 
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Árbol de problema 

EFECTOS 

 

 

 

PROBLEMA 

 

CAUSAS 

 

 

 

Formulación Del Problema 

¿Cuál es el dimensionamiento de la necesidad que propicie espacios adecuados 

en la productividad del sector de calzado para la capacitación y 

comercialización en la ciudad de Ambato? 

Control mínimo de 

calidad requerido 

para la 

comercialización el 

calzado. 

Inadecuados espacios para la capacitación y comercialización del sector de 

calzado en la ciudad de Ambato 

Productos 

deficientes para el 

consumo. 

Capacitaciones mínimas 

para el sector, merma la 

calidad de proyección 

incidiendo en sus 

volúmenes de ventas. 

Capacitaciones 

deficientes. 

 

Dispersión de productores, 

comerciantes y gremios 

del sector de calzado. 

 

Carencia de 

espacios 

adecuados para la 

capacitación  

 

Imagen 1. Árbol de problema 

Elaborado por: Andrea Urbina, 2019 
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Preguntas de investigación  

 ¿Cuál ha sido del volumen de ventas de los productores de calzado la ciudad de 

Ambato, en el periodo 2018? 

 ¿Qué clase de capacitaciones se ha desarrollado por los productores de la ciudad 

de Ambato, en el periodo 2018? 

 ¿Qué tipo de infraestructuras existen en el sector de calzado en la ciudad de 

Ambato? 

 ¿La capacitación es la herramienta más óptima para el fortalecimiento del sector 

manufacturero? 

 ¿Cuál es la infraestructura que requiere la ciudad de Ambato para responder a 

los niveles de capacitación y comercio requeridos para su competitividad de 

mercado?  

 

Justificación  

Ambato al ser un eje económico productivo notable del sector de calzado es 

un aglutinador de las diferentes industrias dispersas en la ciudad y la provincia, por 

esta razón es indispensable crear un espacio de capacitación, comercio y exposición 

de calzado que fortalezca el desarrollo de esta actividad económica, teniendo como 

beneficiarios directos a los productores, comerciantes y demás gremios que se 

desenvuelven en torno al sector.  

En respuesta la Cámara Nacional de Calzado (CALTU) ha sido reiterativa 

desde el año 2005 en su pedido a la ciudad constando en la “Estrategia Integral de 

desarrollo Ambato 20-20” para la realización de un proyecto que responda esta 
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necesidad, en tal virtud se considera la capacitación como una estrategia 

fundamental para el mejoramiento constante en la calidad del producto, por tal 

razón CALTU plantea un manejo integral con el  Ministerio de Industrias y 

Productividad (Mipro) y el Ministerio Coordinador de Producción, Empleo y 

Competitividad, para la asistencia técnica a los diferentes productores de calzado, 

en respuesta a la proyección en el mercado extranjero además de la mejora en los 

estándares de calidad nacional y su fortalecimiento sectorial, concluyendo de esta 

manera que es indispensable considerar que sin la infraestructura adecuada no se 

lograría hablar de un desarrollo económico (Villavicencio, Proceso de producción, 

2018).  

En efecto, es esencial entender que la producción de calzado integra 

diversos campos de manera indirecta los cuales fortalecen a las industrias de 

curtiembres, suelas, cordones, entre otros lo que incide en el desarrollo económico 

holístico de la ciudad y la provincia. En la población del cantón Ambato la actividad 

económica principal está dada por el comercio al por mayor y menor con el 21.6%, 

seguida de las industrias manufactureras con el 20.6%, donde se observa que la 

fabricación de calzado si bien maneja un número inferior de establecimientos 

económicos presenta el más alto porcentaje de personal ocupado, en consecuencia, 

es un factor generador de empleo para el cantón (Servicio de Rentas Internas, 2016).  
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Gráfico 2. Actividad Económica del Cantón Ambato 

Fuente: basada en los datos INEC 2010 

Elaborado por: Andrea Urbina, 2019 

 

 

 

Gráfico 3. Personal ocupado y establecimientos económicos según principales Industrias 

Manufactureras en el cantón Ambato 

Fuente: basada en los datos INEC 2010 

Elaborado por: Andrea Urbina, 2019 

En consideración, el efecto que tendría el desarrollo de este sector es el 

progreso tanto en el ámbito económico como productivo. Además, se puede 

destacar que, al optimizar los procesos de calzado, se genera competitividad en el 
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mercado nacional frente a productos extranjeros que actualmente tiene una gran 

demanda por parte de los consumidores, sea por los bajos costos, la durabilidad o 

la calidad de calzado. 

Por otra parte, los beneficios que trae esta industria van de la mano con el 

desempeño de las estrategias antes mencionadas, las cuales pretenden ser 

englobadas dentro del pedido solicitado por la Cámara Nacional de Calzado, en 

donde se determina puntualmente la necesidad de sus productores y de esta manera 

brindar apoyo a las economías locales a través de fuentes de empleo en las industrias 

para su crecimiento sectorial. 

Por lo tanto, si no existe un apoyo para la innovación y tecnificación de 

calzado la demanda de producto nacional no tendría una pugna con otros mercados 

y las industrias con relación indirecta también serán afectadas dentro de la economía 

del sector, por este motivo es pertinente la intervención de un proyecto 

arquitectónico que solvente las necesidades analizadas anteriormente para de esta 

forma ser un aporte fructífero en el desarrollo de las industrias manufactureras como 

de las maquilas que se desempañan en relación al calzado. 

En respuesta al enfoque de las dinámicas locales, se pretende optimizar los 

recursos existentes, para gestar elementos de construcción en seco, el cual se ha 

pensado desde la capacidad industrial instalada en el cantón como su tiempo de 

ensamblaje dentro de un sistema prefabricado por medio de un módulo constructivo 

que permita un crecimiento del equipamiento integral propuesto, ya que abarca 

varios ámbitos tales como la educación, administración, comercio, exposición, 

recreación. 
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Objetivos 

Objetivo General  

Diseñar una infraestructura integral que englobe los procesos de capacitación y 

comercialización del sector de calzado en la ciudad de Ambato. 

Objetivos Específicos 

 Diagnosticar el comportamiento del sector de calzado en la ciudad de Ambato. 

 Analizar la forma, espacio y función de las necesidades de capacitación y 

comercialización de sector de calzado en la ciudad de Ambato. 

 Establecer estrategias arquitectónicas para el correcto desarrollo del proyecto 

arquitectónico.  
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CAPÍTULO 2  

MARCO TEÓRICO 

Fundamento conceptual y teórico 

 

 

 

Elaborado por: Andrea Urbina, 2019 

 

El dimensionamiento de la necesidad 

Es importante entender que el dimensionamiento de la necesidad al no 

contar con una definición puntual, está determinada al enfoque del requerimiento 

investigativo, por esta razón la óptima funcionalidad del espacio como la 

identificación de la escala arquitectónica vienen a ser los ejes rectores para el 

planteamiento de la programación y la delimitación del espacio físico, por lo tanto, 

al entender paralelamente el desglose de actividades a desarrollarse permiten 

Arquitectu
ra

Infraestructur
a Integral

Capacitación y 
comercialización

Dimension
amiento 

de la 
necesidad

V.I

Desarrollo 
del sector 

económico

Fortalecimien
to Productivo

Educación 
Continua

Productivi
dad del 

sector del 
calzado

V.D

Imagen 2. Red de Inclusión 
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encaminar dicho análisis a un dimensionamiento técnico y normativo del proyecto, 

evitando de esta forma un sobredimensionamiento o una insuficiencia espacial. 

De igual manera, se puede mencionar otro enfoque, como en el caso puntual 

de Barcelona (ciudad española), en el cual plantea la necesidad como parte de un 

Servicio dentro de un tejido productivo, donde se focaliza el área de desarrollo 

económico local de la Diputación de Barcelona (institución pública de Cataluña), 

para finalmente obtener un desarrollo de criterios hacia la planificación, 

programación, diseño y construcción de tipologías basadas en consideraciones 

espaciales para que sean coherentes con el entorno, por tal motivo se establece la 

conciencia de características técnicas brindadas por arquitectos para  responder a la 

configuración de espacios, y manejar un adecuado desarrollo de programación, todo 

esto basado en el método de dimensionamiento y las necesidades de sus usuarios 

(Unión Europea, 2015)  

Finalmente, es indispensable que el dimensionamiento de la necesidad sea 

determinante por una programación que responda a criterios técnicos como 

culturares y condiciones de escala adecuadas, para que el proyecto se desarrolle de 

forma eficiente dentro del contexto real en que se propone. 

Capacitación y comercialización. 

Aguilar afirmó que, “La capacitación, (…) debe concebirse por todos los 

miembros de la organización como un apoyo indispensable para lograr un 

mejoramiento constante de los resultados, así como facilitador del cambio, 

crecimiento individual y desarrollo sólido de la empresa” (Aguilar A. , 2014). Por 

lo tanto, es un elemento indispensable para la mejora del ámbito productivo, sea 
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dado desde la pequeña como a gran escala, lo que incide directamente en la 

competitividad del mercado y en la proyección del comercio en sus diferentes 

escalas. 

Además, se puede utilizar esta herramienta en apoyo para un desarrollo 

determinado, y de esta manera generar beneficios considerables como lo manifiesta 

una investigación al determinar los resultados dentro de una muestra propicia, (…) 

“que los programas de capacitación tienen un impacto positivo, es decir, mejora la 

gestión de quienes lo reciben” (…) (Soto, Valenzuela, & Vergara, 2016) 

Del mismo modo la capacitación mantiene una incidencia directa con la 

comercialización, es por ello que parte del inicio de este proceso como una actividad 

de intercambio, el cual se plantea desde la acción del trueque hasta la base del 

desarrollo económico de un país, ya que permite el manejo de recursos para su 

implementación en los diferentes ámbitos tanto sociales como productivos y 

culturales, por ello el comercio ha sido un punto de interés prioritario donde los 

condicionantes implican nuevas necesidades, las mismas que mantienen un sentido 

de adaptación para varios contextos, en donde “Conviene tener presente que gracias 

al intenso impulso industrial se introdujeron importantes innovaciones en el ámbito 

del transporte de mercancías y de viajeros, lo que propició un desarrollo mucho más 

dinámico del comercio internacional” (Herrero, 2001). 

De esta manera se entiende el alcance del desarrollo comercial hacia una 

proyección internacional, la misma que parte desde la competitividad al promover 

una dinámica hacia nuevas propuestas, las cuales van direccionadas a la 

introducción de productos además del manejo de condicionantes que regulen la 
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industria, por este motivo la denominación del “Mercado Común permite el 

movimiento libre de los factores de producción, incluyendo la mano de obra, el 

capital y la información” (Ordoñez & Martínez, 2017)  

Por consecuencia, se deduce que la capacitación es un elemento de incidencia 

comercial ya que genera una competitividad de mercado, el mismo que está dado 

desde la calidad del producto hasta el desarrollo de producción. 

Infraestructura Integral. 

Se puede entender como infraestructura a una “estructura oculta transmisora 

de vida” (RUI-WAMBA, 2011) según José Gallego. Al desarrollar un espacio como 

punto de cohesión social permite establecer actividades colectivas las mismas que 

propician una dinámica hacia un grupo determinado de personas, Gallego también 

define a estos espacios como un conjunto de pensamientos que mantienen un orden 

establecido, lo que permite la configuración de condicionantes internos para un 

clima idóneo que propicie un  estímulo intelectual (RUI-WAMBA, 2011). 

En este sentido se comprende como infraestructura integral al espacio donde 

se pueda realizar actividades que tenga una relación complementaria para su 

desarrollo, y que a la vez genere una dinámica social donde el espacio pueda 

satisfacer necesidades que propicien un desenvolvimiento eficiente dentro de este 

elemento. 

Además, se puede mencionar que el territorio juega un papel importante en 

la implementación de una infraestructura, ya que responde a una lógica urbana 

como a una coherente conexión espacial.   
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Arquitectura 

Este campo de estudio posee diversas definiciones en relación a la dinámica 

social a la que esta direccionada, por lo tanto, se considera importante el análisis 

que realiza Raynaud, la misma que hace referencia a varios autores. 

¨Los estudios pioneros del orientalista Paul Mus, con su voluminoso 

Borobudur, los estudios de Giuseppe Tucci, sobre los Mc’od-rten y t’sa t’sa del 

Tibeto occidental, o del islamólogo Henri Corbin con su Configuración del templo 

de la Ka’ba. Para caracterizar estos estudios de un solo rasgo, se puede decir que 

ellos han evidenciado el hecho que la arquitectura siempre forma parte del sistema 

de pensamiento global de una sociedad, pues la arquitectura nunca se aparta como 

rama separada y autónoma de la cultura ni siquiera en la época moderna, en la que 

la división del trabajo y la especialización se han llevado hasta muy lejos. En la 

mayoría de las sociedades, se encuentran muchas referencias a la arquitectura en el 

sistema cultural¨ (Pierre Mendès, 2008). 

De igual manera, se puede considerar que la arquitectura mantiene una 

correlación entre la cultura y la sociedad, por lo tanto, demanda de un análisis que 

permita entender el entorno como sus necesidades puntuales, para de esta forma 

suplirlas mediante un elemento arquitectónico. 

En conclusión, al manejar una coherencia dentro la realidad territorial hace 

que su incidencia tenga una lógica de intervención, y así no genere un conflicto 

funcional en el contexto en el cual se desarrolla. 

Productividad del sector de calzado 
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Según el economista Paúl Krugman en el año 2005, ¨la productividad no lo 

es todo; pero, en el largo plazo, es casi todo¨1, por consiguiente vemos que la 

evolución de un sector determinado logra establecer grandes resultados en el 

desarrollo de las industrias como lo plantea en este caso. Es así, que la producción 

en este sentido maneja de manera indirecta otras empresas que apoyan la 

elaboración final del producto, generando indirectamente un crecimiento 

económico de plazas de trabajo (Galiani, 2012). 

Además, se puede mencionar que la productividad se desarrolló con el Plan 

Marshall dentro de la recuperación económica de Europa, ya que en ella se plantea 

varias propuestas de Centros nacionales enfocados en este aspecto tras la segunda 

guerra mundial, dando como resultado que el fortalecimiento de sectores 

productivos potencia indudablemente un crecimiento económico (Bleckwedel, 

2012).  

Mejoramiento Continuo 

 (…) “La educación debe permitir que todos puedan aprovechar la 

información, recabarla, seleccionarla, ordenarla, manejarla y utilizarla. Por 

consiguiente, la educación tiene que adaptarse en todo momento a los 

cambios de la sociedad, sin por ello dejar de transmitir el saber adquirido, los 

principios y los frutos de la experiencia” (Cárdenas R., 2016).  

En conclusión, la educación al ser parte indispensable para el desarrollo de 

una sociedad, permite que las condiciones en las que se desenvuelva genere una 

                                                            
1 Artículo Productividad, el mejor camino, publicado en la revista Dinero de la ciudad de Santafé 
de Bogotá, edición No 223, año de publicación 2005. 
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incidencia en la calidad de vida independientemente de la actividad que se realice, 

por ello la productividad de un sector económico viene ligado con dicha educación. 

Por lo tanto, los procesos educativos son ejes canalizadores de progreso 

estos sean planteados desde ámbitos sociales hasta económicos, propician de igual 

forma cambios positivos dentro de cualquier matriz productiva. 

Estado del Arte  

La industria manufacturera de calzado al tener un gran nivel de producción 

nacional en la provincia de Tungurahua, genera una consolidación de empresas a 

diversas escalas, por lo que surge en el año 2003 la necesidad de asociación por 

medio de la creación de la Cámara Nacional de Calzado (CALTU), misma que 

organiza programas y eventos direccionados a la mejora de confección del 

producto. Posteriormente la productividad del sector se ve afectada por  

importaciones extranjeras, como lo manifiesta el boletín mensual de análisis 

sectorial de Ministerio de Industrias y Productividad (MIP) y el MES en el Sector 

de Calzado, en el cual menciona que “El sector nacional de producción de calzado 

se vio muy afectado por las importaciones, especialmente de la China, durante los 

años 2008 y 2009” (FLACSO, 2011) 

Por consecuencia en el año 2009 la Cámara de la Asociación Ecuatoriana 

de Importadores de Calzado (AEICAL) tomo notoriedad, en respuesta al reclamo 

de las diferentes empresas manufactureras, sobre las limitaciones para la 

exportación de su producto, la cual se ve reflejada en la competitividad del mercado 

nacional frente a productos extranjeros, dando como respuesta la identificación de 

ciertas deficiencias en los procesos de innovación y calidad de calzado, ligados 
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directamente con la capacitación y los espacios idóneos que permitan la sinergia de 

estas actividades para el sector. (FLACSO, 2011) 

Por lo tanto, CALTU realiza la primera feria Internacional de Calzado y 

Componentes Ecuador (FICCE) en el año 2012, siendo este el evento aglutinador 

tanto de expertos calzadistas a nivel internacional como de empresarios locales, 

teniendo como objetivo el aporte de innovaciones como de convenios para el 

desarrollo del sector. El evento fue realizado en la capital del país, puesto que 

Tungurahua no cuenta con una infraestructura adecuada, a pesar de ser el punto 

central de la mayor congregación de empresas manufactureras de la industria.  

Posteriormente en el año 2013 se realizan reformas al Reglamento Técnico 

080 para controlar el etiquetado de calzado tanto para la producción nacional como 

en el ámbito de importaciones, lo que ocasiona pérdidas en el factor tiempo con un 

aumento del 1% al costo de importación, siendo este un elemento en contra de la 

producción nacional frente al mercado extranjero, razón por la cual varias empresas 

de la ciudad de Ambato plantean como requerimiento para el fortalecer el sector, la 

realización de capacitaciones no solo en el aspecto productivo sino en el 

administrativo, como una herramienta que permita potenciar el producto 

internacionalmente (Guzmán , 2013). 

A pesar del interés de la Cámara Nacional de Calzado por la realización de 

dichas capacitaciones y demás actividades propuestas por los mismos empresarios 

que la conforman, al no contar con una infraestructura que propicie esta clase de 

actividades, hace que no se potencie esta industria adecuadamente.  
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Por tal motivo el mercado extranjero ganó campo en la producción de 

calzado nacional por los costos y la calidad que esta oferta, por lo que los 

productores nacionales mantienen como objetivo la mejora de la calidad de 

producto, direccionándose hacia la implementación de la capacitación del personal 

como estrategia para solventar dicha falencia. 

Por ende, esta herramienta es un eje fundamental, no solo en el calzado sino 

para varios campos por su incidencia en el desarrollo de una sociedad, por lo tanto, 

viene dada hacia un sentido de adaptabilidad a las diferentes circunstancias o 

escenarios donde se realiza una actividad determinada con un enfoque económico, 

de esta manera genera una gran repercusión social en el ámbito productivo, en este 

caso al ser una industria se asocia la capacitación directamente con el desarrollo. 

La vinculación de los estándares de calidad con la herramienta 

anteriormente mencionada propicia una iniciativa para el desarrollo sectorial, por 

consecuencia, al entender la necesidad puntual de los productores en el contexto 

real, se puede generar una respuesta orientada a un alcance económico, social y 

cultural que engloba a todo este sector. 

Dentro de los países latinoamericanos con mejor posicionamiento en esta 

industria tenemos a Brasil, México como los principales exportadores de calzado, 

el mismo que evidencia un fortalecimiento de la producción, en el caso de Brasil 

puntualmente se puede mencionar que cuentan, “con más de 8.000 industrias y 

generando directamente más de 350.000 puestos de trabajo, se trata de un sector 

fundamental para la economía brasileña. Sus cifras de facturación indican una 
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participación del 1,2% en la industria de transformación del país” (Kvaternik, 

2014). 

Por lo que podemos destacar que el impulso de esta industria puede 

fortalecer la economía en muchas áreas empresariales, además se puede mencionar 

que este país ha realizado alianzas estrategias con industrias Latinoamericanas 

como el caso de Colombia, según artículo del año 2018 por la revista América 

Retail: 

“El calzado latinoamericano une fuerzas, en Junio del 2007, la 

Asociación Brasileña de las Empresas de Componentes para Cuero, Calzados 

y Artefactos (Assintecal) y la Asociación del Calzado, Cuero y sus 

Manufacturas (Acicam) de Colombia firmaron un acuerdo para mejorar las 

condiciones laborales del sector” (Vázquez, 2017). 

Lo que nos permite evidenciar que el desarrollo sectorial al proponer un 

apoyo entre países latinoamericanos que poseen similares condiciones como 

realidades económicas propicia un crecimiento productivo y económico de manera 

considerablemente, concluyendo de esta forma que, al plantear espacios o alianzas 

estratégicas, afianza cambios positivos en las empresas nacionales dando como 

resultado una elevación en la calidad de su producto.  

En este sentido vemos que el enfoque de las industrias de calzado esta 

direccionada hacia las mejoras productivas y condiciones físicas que propicien un 

producto de calidad el mismo que pueda competir con el mercado extranjero. 
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En tal virtud, al entender la necesidad que plantea el sector, es importante 

brindar un espacio que propicie la unión y fortalecimiento de las diferentes 

empresas de calzado solventando las necesidades de crecimiento como de 

innovación que requieran, además al poseer el apoyo de la Cámara Nacional de 

Calzado como lo menciona su Presidenta Lilia Villavicencio en una entrevista dada 

en el 2016 donde manifiesta: 

“nuestro objetivo es sustituir importaciones, por lo que invitamos a 

empresas extranjeras a invertir en Ecuador para que podamos contar con 

materias primas que aún no tenemos. A su vez, buscamos atender un nicho 

especial de calzado (como el industrial o el calzado para enfermos) y 

otorgarle valor agregado. Estos tres caminos conformarán los pilares para 

hacer crecer nuestra industria” (Bertero, 2016). 

De la misma manera al conocer el enfoque de CALTU, es significativo que 

se plantee una intervención que considere las estrategias planteadas desde las 

empresas manufactureras, para que logre poseer una apropiación de la industria 

como el fortalecimiento y desarrollo productivo de la economía del sector.  

Metodología de la investigación 

Línea y Sublínea de Investigación 

El dominio de la presente investigación es la Tecnología y Sociedad, la 

misma que está conformada por la línea de Estudio y desarrollo de herramientas 

para el crecimiento de los sectores económicos y la sublínea de Innovación de 

procesos industriales y de servicio, además también cuenta con otro dominio en este 
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caso de sociedad y empresa, la misma que cuenta con la línea de Estudios 

socioculturales y económicos del consumo y la sublínea de Impacto de la tecnología 

en el comportamiento del consumidor. 

Diseño Metodológico  

Enfoque de investigación 

La presente investigación tiene como enfoque un carácter cuali-cuantitativo, 

cualitativo por el análisis del sector de calzado con relación a su comportamiento 

comercial como la calidad de producto y procesos que se realiza dentro del sector 

además de evidenciar la necesidad real de los productores, y cuantitativo por las 

estadísticas de producción y comercio para entender la incidencia económica de la 

ciudad. 

Nivel de investigación 

El nivel de investigación es exploratoria ya que explica el comportamiento 

del dimensionamiento de la necesidad en función a la mejora de la productividad 

del sector de calzado, además construye un estado del arte con un nivel de 

investigación con fuentes primarias y secundarias las mismas que sustentan la 

evolución de los antecedentes, el cómo se originó la problemática, qué 

investigaciones referidas existen, cuáles son los aportes y avances de estas 

investigaciones en la actualidad y cómo se relacionan con el problema de estudio, 

qué vacíos cognoscitivos o limitantes se han identificado y cuál es su 

posicionamiento dentro de la investigación de análisis. 
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Relacional por la correlación existente de las variables, en este caso del 

dimensionamiento de la necesidad para la mejora de la productividad del sector de 

calzado, además dicha estadística demuestra la dependencia existente entre estos 

elementos donde el estudio realizado demuestra asociación mas no de dependencia. 

Tipo de investigación 

El tipo de investigación de este trabajo según su profundidad es descriptivo 

porque se describió los comportamientos y evolución de la población, correlacional 

porque se trabajó con dos variables, el dimensionamiento de la necesidad y la 

productividad del sector de calzado, según los medios de recolección de datos fue 

de campo porque se trabajó en el lugar de los hechos en este caso es la ciudad de 

Ambato. Documental porque se obtuvo documentos para su historicidad, 

levantamiento de los datos y para su diseño correspondiente. 

Según el tipo de inferencia la investigación fue etnográfica porque se 

consideró las necesidades ambientales, de población y de la naturaleza para no 

irrumpir en daños correlacionales, inductiva y deductiva porque fue de lo particular 

a lo general donde se analizó todos los elementos para que el diseño propuesto tenga 

todas las condiciones arquitectónicas y según el tiempo fue transversal porque se 

realizó la investigación hasta una determinada fecha. 

Población y muestra  

La población de estudio de la presente investigación, está enfocada en la 

Cámara Nacional de Calzado en la ciudad de Ambato, la misma que cuenta con 77 

empresas asociadas de las cuales 28 manejan una dinámica pro-activa con la 
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cámara, por lo tanto serían los beneficiarios directos del proyecto, además se puede 

mencionar que al integrar la actividad comercial dentro de esta propuesta generaría 

beneficiaros indirectos tales como el comercio de calzado entre otros elementos 

complementarios al proceso industrial, además de actividades complementarias 

dentro de todo el proyecto. 

Tabla 2: Población de estudio 

Empresas Propietarios 

Calzado Gamos Miguel Gutiérrez 

Calza-Fer José Echeverría 

Calzado Liwi William Arias 

Calzado Wonderland Milton Peñaloza 

Calzado Garisa Miguel García 

Calzado DACRIS – Pretty shoes for girls 

Daniel Núñez 

 

Hormas López 

Mario López 

 

Importadora Malusa 

Santiago Villaseñor 

 

Calzado Prometel 

Cesar Gavilánez 

Javier Gavilánez 

Jorge Luis Gavilánez 

Calzado Arguel 

William Carvajal 
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HORMAS 

José Moya 

 

Calzado Vecachi 

Luis Calixto Peñaloza 

Joselyn Peñaloza 

José Luis Peñaloza 

Calzado Búfalo Marcelo Cherrez 

Calzado GOB 

Silvana Baldospin 

 

Bulcaucho 

Carmelina Ortiz 

 

Calzado Torino 

Sandra Toro 

 

Manofacturas Vaca 

Sandra Vaca 

María Elena Vaca 

Hormas Hidalgo 

María Gabriela Hidalgo 

 

Morgroup Cía. Ltda. Ligia Elena Mora 

Calzado Luigi Valdini 

Sra. Teresa Santana / Sra. Deicy 

Baldospin 

La Fortaleza Relafor Cía. Lyda. 

Luis Montenegro 

 

Suelas Amazonas S.A. Luis Montenegro 

Cámara Nacional De Calzado (Caltu) 

Cámara Nacional De Calzado 

(Caltu) 
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Elaborado por: Andrea Urbina, 2019 basado en los datos de la Cámara Nacional de Calzado 

CALTU. 

Técnicas de recolección de datos.  

Se consideró la matriz de operacionalización de variables para el análisis 

de las técnicas de recolección de datos. 
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Matriz de Operacionalización de variables 

Variable Elementos Subelementos Técnica Instrumento Ítem 

Donde / a 

quién va 

dirigido 

Dimensionamiento de 

la necesidad 

Procesos de las 

capacitaciones 

y producción. 

 

Empresas de 

calzado y 

capacitaciones 

realizadas 

Encuesta 

Observación 

 

Cuestionario 

Ficha de 

observación 

Anexo 1 y 2 

Productores de 

calzado y 

Cámara 

Nacional de 

Calzado 

 

Productividad del 

sector del calzado 

Administración, 

Capacitación, 

Calidad de 

producto. 

 

Administradores 

de la Cámara 

Nacional de 

Calzado. 

 

Entrevista 
Guía de 

entrevista. 
Anexo 3 

Presidenta de la 

Cámara 

Nacional de 

Calzado. 
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Encuestas 

Se desarrolló una encuesta hacia los empresarios para entender cuál es su 

perspectiva de crecimiento sectorial y determinar las falencias que poseen dentro 

de sus líneas de producción, como el enfoque de capacitación a la cual se proyecta 

como empresa, desarrollada mediante un cuestionario (anexo 1). 

Observación 

Por medio de esta ficha se realizó un levantamiento de información 

relacionada con los eventos de capacitación y exposición organizados por la 

Cámara Nacional de Calzado para entender los procesos desarrollados dentro de 

estas actividades y lograr dimensionar la necesidad correctamente dentro del 

proyecto, adjunto ficha de Observación (anexo 2). 

Entrevistas 

Por medio de este instrumento se establecerá un diálogo objetivo con la 

directiva de Cámara Nacional de Calzado , puntualmente con la presidenta. Dra. 

Lilia Villavicencio y el vicepresidente Sr. Miguel Gutiérrez, para entender las 

necesidades que requiere el gremio, además de los objetivos que tienen los 

empresarios en relación al alcance de la calidad de producto y el mercado al cual se 

dirigen o esperan direccionarse, mediante una guía de entrevista que consta de 11 

preguntas para la presidenta y 7 preguntas para el vicepresidente adjunto en (anexo 

2 y 3). 
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Técnicas para el procesamiento de la información 

Cuestionario 

Están dirigidas hacia los operarios y los empresarios de las diversas empresas 

de calzado en la ciudad de Ambato, para entender desde su perspectiva como se ha 

desarrollo la producción de calzado y cuáles son las debilidades del sector, porque 

lo que tendré que dirigirme a dichas empresas.  

Guía de observación 

Va dirigida a los diversos eventos organizados por parte de la cámara, por lo 

que se tendrá que realizar una investigación directamente con la administración de 

esta entidad, y de esta forma entender la problemática actual que manejan. 

Guía de entrevista 

Va dirigido a la presidencia y vicepresidencia de la Cámara Nacional de 

Calzado (CALTU) por lo que me dirigiré a las oficinas ubicadas en la ciudad de 

Ambato, para entender desde su punto los objetivos del sector. 

Conclusiones capitulares 

Se ha podido deducir la metodología de investigación basada en el estado 

del arte para entender cómo se puede abordar la problemática del sector, partiendo 

de una investigación que genere una visión clara sobre aspectos a tratar en el 

presente documento, la misma que cuenta con técnicas e instrumentos de 

recolección de datos para la población determinada, aclarando de esta manera la 

necesidad concreta que posee la industria manufacturera de la ciudad de Ambato.
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CAPÍTULO 3 

APLICACIÓN METODOLÓGICA 

3.1.Delimitación espacial, temporal o social 

Actualmente el cantón Ambato cuenta con un parque industrial el mismo 

que ha llegado a su capacidad máxima en menos de 20 años. Por ellos las industrias 

se han ido implantado en parroquias anexas como el caso de Unamuncho y Santa 

Rosa como parte del crecimiento manufacturero.  

Pero para entender esta connotación se considera el análisis del parque 

industrial del cantón Ambato realizado por el arquitecto Luis Tomaselli en su libro 

¨Los parques industriales y las zonas Francas del Ecuador¨, donde parte del 

concepto de parque industrial establecido por el Plan Nacional de Parques 

Industriales (CENDES) el cual menciona lo siguiente. 

“Es una agrupación racional de industrias localizadas en un área limitada, 

provista de servicios básicos de infraestructura, edificios o naves industriales 

y servicios técnicos administrativos comunes” (Tomaselli Salinas, 1999) 

Por consiguiente, se establece como objetivos el desarrollo regional, 

relacionado con la creación de empleos, aumento de los niveles de tecnificación por 

parte del sector manufacturero y el incentivo para lograr el desarrollo de actividades 

conexas, a su vez como parte de los objetivos también habla sobre la planificación 

urbana, relacionado al traslado de unidades empresariales fuera del área urbano – 

residencial, como el de promover la descentralización y la reubicación de industrias 
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existentes, lo que se viene dando actualmente en el cantón. (Tomaselli Salinas, 

1999) 

Es importante destacar que parte de las condiciones que deben cumplir los 

parques industriales son los servicios de infraestructura relacionados el 

abastecimiento de agua potable, alcantarillado sanitario, vías, áreas verdes, planta 

de tratamiento de aguas servidas, etc. Los servicios de apoyo como consultoría 

jurídica, banco de recursos humanos, acceso facilitador a laboratorios 

especializados, sistema de control de calidad, centro de capacitación, entre otros y 

los servicios comunales como auditorio, biblioteca técnica, centro médico, centro 

de exposición, guardería, etc. (Tomaselli Salinas, 1999) 

Dentro del mismo establece el carácter de propiedad mixta donde los 

capitales invertidos vienen dados en su totalidad de empresas nacionales, con una 

orientación inmobiliaria como le menciona en dicho escrito. 

“P.I. Ambato, además de la actividad inmobiliaria, el staff profesional 

realiza la planificación y construcción de urbanizaciones y naves 

industriales; esta integración de carácter vertical le ha permitido construir 

una ventaja competitiva sobre la cual desarrolla su estrategia de 

productividad que le otorga mayores niveles de eficiencia.” (Tomaselli 

Salinas, 1999) 

Además, dentro la investigación comparativa que realiza el autor con otros 

parques industriales del ecuador establece que el implantado en el cantón Ambato 

tiene las mejores condiciones relacionadas con la infraestructura básica, servicios 

complementarios y de apoyo, pero dentro del listado cualitativo de evaluación no 
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se contempla los centros de capacitación como de exposición, estableciendo de esta 

forma un vacío en la planificación de este proyecto. 

 

Gráfico 4. Delimitación espacial, cantón Ambato 

Fuente: basada en los datos INEC 2010 

Elaborado por: Andrea Urbina, 2019  

 

El periodo de investigación está sustentado desde la creación de la Cámara 

Nacional de Calzado en el 2003 hasta el presente año, teniendo como hito su origen 

y organización, además de la incidencia que ha presentado dentro del crecimiento 

sectorial como el aporte que brinda a los empresarios en respaldo a la mejora de 

calidad del producto nacional.  
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Gráfico 5. Línea del tiempo desde la fundación de CALTU 

Elaborado por: Andrea Urbina, 2019  

 

3.2.Análisis 

A- Contexto Físico  

 

Gráfico 6. Crecimiento del Parque Industrial en Ambato 

Elaborado por: Andrea Urbina, 2019 

 

La Parroquia Unamuncho, al encontrarse ubicada cerca del parque industrial 

y que este haya llegado a su capacidad máxima, es actualmente el lugar de 

implantación de algunas industrias como el caso de las textileras, tal como lo 

demuestran los datos del INEC 2010 donde señala que se encuentran en 

funcionamiento 74 empresas de esta rama de actividad, entre otras de margen 

minoritario, por lo tanto al tener estos factores conectados con esta parroquia, el 
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lugar de implantación es factible por varias razones, como la cercanía con la 

cabecera cantonal y el parque industrial, considerando de esta manera una relación 

directa con los potenciables usuarios, además se puede mencionar que la ubicación 

de las industrias en esta zona permite contar con servicios básicos para el 

abastecimiento de una infraestructura como la que se propone en esta investigación. 

 

Gráfico 7. Número de Industrias Manufactureras en la parroquia Unamuncho 

Fuente: basada en los datos INEC 2010 

Elaborado por: Andrea Urbina, 2019  
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A su vez la Cámara Nacional de Calzado pensando en esta proyección de 

implantación industrial, planteo la adquisición de un bien inmueble en esta 

parroquia, dicha propuesta tuvo el apoyo de sus socios por lo que actualmente 

cuentan con este recurso para la construcción de un proyecto que potencie la 

dinámica del sector de calzado. 

 A.1 Estructura Climática 

1. Tipo de clima: Unamuncho tiene un clima templado y frío, contando con una 

temperatura promedio de 12 a 18° C, además en ciertas épocas del año presenta 

vientos con gran relevancia. (GAD Municipal de Unamuncho, 2015) 

  2. Condiciones climáticas 

 Temperatura. Media, mínima y máxima. Termometría. 

 

Gráfico 8.Temperatura del aire 

Fuente: WEB NASA Surface meteorology and Solar Energy. 

Elaborado por: Andrea Urbina, 2019  
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Se puede observar que la temperatura anual máxima del aire a 10m es de 

13.9 y la mínima de 19.6, teniendo una temperatura promedio de 16.7, los meses 

con temperaturas más bajas son junio y Julio y la más alta en el mes de octubre.  

 Vientos. Dirección, intensidad y velocidad. Anemometría. 

 

Gráfico 9. Velocidad del aire 

 Fuente: WEB NASA Surface meteorology and Solar Energy. 

Elaborado por: Andrea Urbina, 2019 

 

Se observa una velocidad promedio del aire a 50m de 2.46, teniendo al 

mes de julio como el de mayor velocidad del aire con 3.04 y los meses de febrero 

y abril con los valores más bajos del año. 

 Precipitación Pluvial. Intensidad y frecuencia. Pluviometría. 

 

Gráfico 10. Precipitación mensual 

Fuente: WEB NASA Surface meteorology and Solar Energy. 

Elaborado por: Andrea Urbina, 2019  
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La precipitación promedio mensual es de 3.67 mm/día, teniendo un 

valor mínimo de 1.49 mm/día correspondiente al mes agosto y la máxima 

de 6.29 mm/día en el mes de febrero. 

 Humedad. Relativa, máxima y mínima. 

 

Gráfico 11. Humedad Relativa 

Fuente: WEB NASA Surface meteorology and Solar Energy. 

Elaborado por: Andrea Urbina, 2019  

 

Presenta una velocidad del aire a 50m máxima de 17% y una mínima de -

16%, tenido en el mes de abril una diferencia más amplia de 6 % entre ambos 

valores. 
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 Asoleamiento: Dirección del sol, intensidad y frecuencia. Heliometría. 

 

Gráfico 12. Asoleamiento 

Fuente: WEB NASA Surface meteorology and Solar Energy. 

Elaborado por: Andrea Urbina, 2019  

 

En los meses de enero, febrero, marzo, septiembre, octubre, noviembre y diciembre se observa un 

incremento de 0.1 a las 12 horas diarias de luz en relación los meses restantes que conservan las 12 

horas. 

 

Gráfico 13. Carta solar de la Parroquia Unamuncho 

Fuente: WEB NASA Surface meteorology and Solar Energy. 

Elaborado por: Andrea Urbina, 2019  
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A.2 Estructura Geográfica 

1.- Aspectos de localización 

 Ubicación del terreno. Cantón Ambato, Parroquia Unamuncho, sector San 

Francisco Lote 1, clave catastral 18016804010586000000. 

 Localización geográfica. X: 767400, Y: 9870900 

 Aspectos Topográficos.  

 

Gráfico 14. Sección transversal del terreno de estudio 

Fuente: WEB NASA Surface meteorology and Solar Energy. 

Elaborado por: Andrea Urbina, 2019  

El área de estudio presenta una pendiente positiva en relación al frente de la 

vía con un porcentaje del 7.18 %, valor que en relación al área de 147 472.20 m2 

no represente un cambio abrupto dentro del nivel general del terreno de estudio. 

 Aspectos Hidrológicos. El principal río que cruza por un límite de la 

parroquia es el Cutuchi, también existen tres quebradas con poco caudal de agua 

como son: la Quebrada Huaygrahuayco, Quebrada Patulata y Quebrada 

Culapachan. (GAD Municipal de Unamuncho, 2015) 
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Gráfico 15. Hidrografía de la Parroquia Unamuncho 

Fuente  (GAD Municipal de Unamuncho, 2015) 

Elaborado por: Andrea Urbina, 2019  

 

A.3 Estructura Ecológica 
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Gráfico 16. Rama de actividad de la parroquia Unamuncho 

Fuente  (GAD Municipal de Unamuncho, 2015) 

Elaborado por: Andrea Urbina, 2019  

Actualmente la parroquia de estudio mantiene como primera rama de 

actividad a la agricultura con el 42.1% seguida de la construcción con el 22.1% y 

de actividades artesanales con un 18.9%, lo que nos permite deducir que la 

parroquia está incrementando su área urbana en respuesta al crecimiento urbano del 

cantón, además podemos mencionar al ser una parroquia agrícola dentro del uso 

actual de la ocupación del suelo el 43.4% del territorio es implementado para el 

cultivo y solamente 9.9% es zona extractiva e  industrial, como se presenta a 

continuación con los datos obtenido de GAD parroquial. 

 

Gráfico 17. Uso actual del suelo de la parroquia Unamuncho 

Fuente  (GAD Municipal de Unamuncho, 2015) 

Elaborado por: Andrea Urbina, 2019  

 

Por otra parte, al analizar susceptibilidad a la erosión del territorio con relación a las actividades y su 

uso actual podemos observar que en más del 50% no es susceptible a erosión, considerando la relación 

directa que tiene con el río Cutuchi y las quebradas existentes en el territorio. 
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Gráfico 18. Susceptibilidad a la erosión 

Fuente  (GAD Municipal de Unamuncho, 2015) 

Elaborado por: Andrea Urbina, 2019 
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B- Contexto Urbano 

 

Gráfico 19. Corte transversal de la parroquia Unamuncho 

Fuente  (GAD Municipal de Unamuncho, 2015) 

Elaborado por: Andrea Urbina, 2019 

La parroquia de Unamuncho mantiene una topografía regular dentro de la 

cabecera parroquial teniendo un cambio de pendiente negativa en relación con el 
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río Cutuchi, además presenta dos tipos de suelo según el Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial de la Parroquia Unamuncho el cual determina como 

primero. 

 “El suelo negro, profundo, franco arenoso derivados de materiales 

piroclásticos, con menos de 30% de arcilla en el primer metro y el suelo poco 

profundo, erosionado, sobre una capa dura cementada (cangahua) a menos de 1 

metro de profundidad. En muchos sectores se encuentra aflorante.” (GAD 

Municipal de Unamuncho, 2015) 

 

Gráfico 20. Crecimiento de la cabecera Parroquial de Unamuncho 

Fuente  (GAD Municipal de Unamuncho, 2015) 

Elaborado por: Andrea Urbina, 2019 
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Por lo tanto, se puede deducir un índice de crecimiento poblacional desde el 

2001 hasta el 2010 de un 14.3 % equivalente a 670 personas, la misma que tiene 

una incidencia en la superficie del territorio de 13.08 ha en el 2001 a una proyección 

de 25.42 ha al 2020 según el Plan de Ordenamiento Territorial de la Parroquia 

Unamuncho vigente.  

B.1 Redes de Infraestructura. 

Los servicios básicos que posee la parroquia determina que cubre un 60% 

de la población de Unamuncho con la disposición de agua para el consumo humano 

y uso doméstico, también cuenta con el servicio de recolección de basura 

mayormente en la zona urbana de la parroquia, con respecto a la energía eléctrica 

el 100% de la población de la parroquia cuenta con este servicio. (GAD Municipal 

de Unamuncho, 2015) 

Además se puede mencionar que el Ministerio de Electricidad y Energía 

Renovable (MEER), según una publicación del 2016 genera un proyecto ̈ Eficiencia 

Energética para la Industria (EEI) que con el apoyo de la Organización de Naciones 

Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI) y el financiamiento del Fondo para 

el Medio Ambiente Mundial (FMAM)¨ (Ministerio de Minas Electricidad y 

Energía, 2016) 

El proyecto antes mencionado establece como objetivos el mejoramiento en 

relación con la eficiencia energética por medio. 

¨Del desarrollo de los estándares nacionales de gestión de la energía y la 

aplicación de metodologías de Optimización de Sistemas eléctricos motrices 
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y de vapor. Durante la ejecución de este proyecto, 39 industrias participantes 

lograron un ahorro anual de aproximadamente 13.000 MWh en el consumo 

de electricidad y se dejaron de consumir 2.000.000 galones de diésel, 

implicando una reducción total de 31.000 tCO2, lo que representa la salida de 

circulación de 6.200 vehículos en 1 año. ¨ (Ministerio de Minas Electricidad 

y Energía, 2016) 

Por lo cual Xavier Cuesta Vásconez, Gerente General de Plasticaucho 

manifiesta en la misma publicación que, “La aplicación del Programa de Eficiencia 

Energética nos ha permitido reducir nuestros costos de operación en varias etapas 

del proceso productivo, permitiéndonos ser más competitivos”. (Ministerio de 

Minas Electricidad y Energía, 2016) 

Concluyendo de esta manera, que dicho proyecto ha desarrollado una 

subestación eléctrica como un cambio de red en la zona, haciendo que la propuesta 

de implantación cumpla con el requerimiento de este servicio para su correcto 

funcionamiento. 
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B.2 Dotación de equipamiento 

 

Gráfico 21. Mapeo de las industrias implantadas en la Parroquia Unamuncho 

Fuente  (GAD Municipal de Unamuncho, 2015) 

Elaborado por: Andrea Urbina, 2019 
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B.3 Morfología urbana 

 

Gráfico 22. Morfología Urbana 

Elaborado por: Andrea Urbina, 2019 

La cabecera parroquial mantiene un crecimiento compacto el cual guarda 

una relación directa con la vía, la misma que se conecta con la Troncal Sierra E35 

la cual llega a Ambato como punto de actividad comercial. 

El equipamiento a implantarse se encuentra dentro de un área agrícola pero 

que actualmente presenta una consolidación por parte de las industrias, actualmente 

la Cámara Nacional de Calzado está gestionando en la municipalidad de Ambato 

un cambio de uso de suelo por la repercusión positiva que brindaría a la economía 

del sector y la provincia, dicho proceso se encontrara detallado en el informe 

desarrollado en anexo 4. 

C- Contexto social 

La Cámara Nacional de Calzado cuanta con 23 socios activos interesado en 

la realización del proyecto, por lo que la cámara realizo un levantamiento 

estadístico del personal integrado en las diferentes empresas dando como resultado 

la siguiente. 
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Tabla 3. Polo productivo de la Cámara Nacional de Calzado 

Empresas Propietarios 

No de 

Trabajadores 

Calzado Gamos Miguel Gutiérrez 180 

Calza-Fer José Echeverría 50 

Calzado Liwi William Arias 20 

Calzado Wonderland Milton Peñaloza 20 

Calzado Garisa Miguel García 40 

Calzado DACRIS – Pretty shoes 

for girls 

Daniel Núñez 

 

20 

Hormas López Mario López 11 

Importadora Malusa Santiago Villaseñor 7 

Calzado Prometel 

Cesar Gavilánez 

Javier Gavilánez 

Jorge Luis Gavilánez 

25 

Calzado Arguel William Carvajal 11 

HORMAS José Moya 15 

Calzado Vecachi 

Luis Calixto Peñaloza 

Joselyn Peñaloza 

José Luis Peñaloza 

50 

Calzado Búfalo Marcelo Cherrez 50 

Calzado GOB Silvana Baldospin 30 

Bulcaucho Carmelina Ortiz 20 

Calzado Torino Sandra Toro 15 
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Manofacturas Vaca 

Sandra Vaca 

María Elena Vaca 

20 

Hormas Hidalgo María Gabriela Hidalgo 20 

Morgroup Cía. Ltda. Ligia Elena Mora 12 

Calzado Luigi Valdini 

Teresa Santana / Deicy 

Baldospin 

40 

La Fortaleza Relafor Cía. Lyda. Luis Montenegro 40 

Suelas Amazonas S.A. Luis Montenegro 40 

Cámara Nacional De Calzado 

(Caltu) 

Cámara Nacional De 

Calzado (Caltu) 

 

8 

TOTAL 744 

Elaborado por: Andrea Urbina, 2019 

Fuente: Cámara Nacional de Calzado. 

Además, como parte relevante del análisis del contexto social se a podido 

obtener datos del evento más importante que realiza la cámara anualmente, la feria 

internacional del Calzado y componentes del Ecuador el cual tiene como objetivo 

la exhibición y realización de negocios entre las diferentes empresas participantes. 

Según datos presentados por su presidenta Lilia Villavicencio, destacó la 

importancia del evento de manera integral ya que se obtuvo la participación de la 

cámara de turismo la cual reportó en la semana del desarrollo de la feria un 100% 

de ocupación de hoteles y un 80% en otros aspectos relacionados, además como 

estrategia del evento se consideró la realización de una encuesta a las personas que 
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asistieron teniendo como resultado en el día más activo la afluencia de 5200 

personas las cuales están divididas en los siguientes grupos. 

 

Gráfico 23. Grupos de asistencia a la Feria internacional del calzado y componentes Ecuador 2018 

Fuente: basada en datos obtenidos por la presidenta de la cámara Dr. Lilia Villavicencio. 

Elaborado por: Andrea Urbina, 2019 

 

Dichos resultados también manifestaron la aceptación del evento ya que el 

83% lo calificó como excelente y muy bueno, también podemos destacar que en el 

presente año es la primera vez que esta feria se da en la ciudad de Ambato, además 

el 93% de las empresas participantes ya reafirmaron su presencia para la próxima 

feria internacional. 
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Diagnóstico gráfico 

Análisis e interpretación de resultados  

Preguntas: 

1. ¿Según su criterio que aspectos considera que tiene que fortalecer para 

crecer como empresa de calzado? 

Tabla 4. Factores de crecimiento 

Ítems N° 

Capacitación Técnicas 1 

Innovación de calidad 5 

Mejora de infraestructura 6 

Nuevas estrategias financieras 11 

Publicidad 16 

Vanguardia de Diseño 16 

Total general 55 

 

 

Gráfico 24. Factores de crecimiento 

Fuente: Encuesta aplicada a los micro-empresarios 

Elaborado por: Andrea Urbina, 2019 

Análisis e interpretación  

La publicidad como la vanguardia de diseño son los factores con los rangos 

más altos presentados por otra parte la capacitación técnica se encuentra ubicada en 

último lugar. Por lo tanto, a los empresarios de calzado, están orientados hacia la 

mejora de la publicidad de su producto y vanguardia de diseño. 
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2. ¿En base a su experiencia en el sector que condiciones son determinantes 

para lograr una mejora en producción? 

Tabla 5. Condiciones determinantes 

Ítems N° 

Optimización de recursos 30 

Tecnificación de procesos 16 

Tiempo 9 

Total general 55 

 

 

Gráfico 25. Condiciones determinantes 

Fuente: Encuesta aplicada a los micro-empresarios 

Elaborado por: Andrea Urbina, 2019 

 

Análisis e interpretación  

Según los encuestados la optimización de recursos es la condición 

determinante para lograr una mejora en producción, mientras que el índice más bajo 

se encuentra enfocado en la relación del tiempo. Concluyendo de esta forma que 

los empresarios, mantienen como elemento importante a la optimización de 

recursos como un factor determinante para la obtención de ganancias en relación a 

su producto final. 
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3. ¿Cómo objetivo de su empresa la capacitación es un factor decisivo para 

mejora de su productividad? 

Tabla 6 Importancia de la capacitación 

Ítems N° 

No 18 

Si 23 

Talvez  14 

Total general 55 

 

 

Gráfico 26. Importancia de la capacitación 

Fuente: Encuesta aplicada a los micro-empresarios 

Elaborado por: Andrea Urbina, 2019 

 

Análisis e interpretación  

La mayoría de los encuestados sostiene que la capacitación es un factor 

decisivo para la mejora de su productividad, mientras que en un menor porcentaje 

tenemos un punto medio. Consecuentemente, podemos mencionar que los 

encuestados mantienen como un eje de mejora productiva a la capacitación, ya que 

interviene en el desarrollo de procesos manufactureros. 
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4. ¿Le interesaría que la capacitación sea de manera práctica para el 

personal de su empresa? 

Tabla 7. Quiere la capacitación 

Ítems N° 

No 23 

Si 27 

Talvez 5 

Total general 55 

 

 

Gráfico 27. Quiere la capacitación 

Fuente: Encuesta aplicada a los micro-empresarios 

Elaborado por: Andrea Urbina, 2019 

 

Análisis e interpretación  

La mayoría de los empresarios están de acuerdo que las capacitaciones 

prácticas son más eficientes para el personal que las teóricas. Por lo tanto, las 

capacitaciones se darán en el campo productivo enfocado en el área operativa de la 

elaboración de calzado, pero sin dejar de lado el aspecto administrativo en el cual 

se integran dichas acciones. 
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5. ¿Usted considera que es necesario una capacitación en el área 

administrativa para mejorar la productividad de su empresa? 

Tabla 8. Mejora de la productividad 

Ítems N° 

No 12 

Si 32 

Talvez 11 

Total general 55 

 

 

Gráfico 28. Mejora de la productividad 

Fuente: Encuesta aplicada a los micro-empresarios 

Elaborado por: Andrea Urbina, 2019 

 

Análisis e interpretación  

Según las personas encuestadas, el 50% consideran que es necesaria la 

capacitación en el área administrativa y en menor cuantía tienen una negativa a la 

pregunta. En conclusión, los empresarios consideran que es importante el 

desarrollar capacitaciones en relación al área administrativa para los procesos 

complementarios dentro de las mejoras del producto. 
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6. ¿Usted produce más 300 pares de calzado al mes? 

Tabla 9. Utilización de calzado 

Ítems N° 

No 9 

Si 32 

Talvez 14 

Total general 55 

 

 

Gráfico 29. Utilización de calzado 

Fuente: Encuesta aplicada a los micro-empresarios 

Elaborado por: Andrea Urbina, 2019 

 

Análisis e interpretación  

Se puede determinar que la mayoría de las empresas producen 300 pares de 

calzado al mes, por lo que los sectores manufactureros tienen una gran incidencia 

además de empresas complementarias a estas. Se puede concluir que los 

empresarios manejan un volumen de producción de 300 pares o más de calzado al 

mes. 
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7. ¿Cuántos empleados tiene su empresa? 

Tabla 10. N°. de empleados 

Ítems N° 

10 a 20 21 

20 a 30 31 

30 o mas 3 

Total general 55 

 

 

Gráfico 30. N°. de empleados 

Fuente: Encuesta aplicada a los micro-empresarios 

Elaborado por: Andrea Urbina, 2019 

 

Análisis e interpretación  

De acuerdo a los resultados presentados en mayor porcentaje los 

empresarios tienen un manejo de personal de 20 a 30 empleados. Por lo tanto, las 

empresas que desarrollan son de mediana escala de producción de calzado, esto al 

compararlo con la cantidad de empresas existentes constituyen indudablemente en 

una fuente de empleo considerable. 
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8. ¿Le gustaría que su producto sea exportado al exterior? 

Tabla 11. Producto exportador 

Ítems N° 

No 15 

Si 24 

Talvez 16 

Total general 55 

 

 

Gráfico 31.Producto exportador 

Fuente: Encuesta aplicada a los micro-empresarios 

Elaborado por: Andrea Urbina, 2019 

 

Análisis e interpretación  

Se puede determinar que la mayoría de los empresarios mantiene la visión 

que su producto sea exportado. En conclusión, al tener a la exportación como 

objetivo dentro de su crecimiento empresarial, deben manejar estrategias para la 

mejora de su calidad tanto en el calzado como en procesos complementarios y de 

esta manera generar competitividad en el mercado nacional y extranjero. 
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9. ¿Le interesaría tener una infraestructura que integre la capacitación y 

exposición de su producto?  

Tabla 12. Infraestructura 

Ítems N° 

No 18 

Si 23 

Talvez 14 

Total general 55 

 

Gráfico 32. . Infraestructura 

Fuente: Encuesta aplicada a los micro-empresarios 

Elaborado por: Andrea Urbina, 2019 

 

Análisis e interpretación  

De acuerdo a los resultados obtenidos se determina que la mayoría de 

empresarios están interesados en la creación de una infraestructura que potencie el 

desarrollo del sector. Por lo que se puede concluir que actualmente no cuentan con 

espacios para reunión de las diversas empresas de calzado que les permita un 

fortalecimiento sectorial, como un desarrollo integral de todo el sector 

manufacturero.  
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10. ¿Según su criterio cree necesario que la infraestructura cuente con 

salas de exposiciones para ferias o eventos de trascendencia sectorial? 

Tabla 13. Sala de exposiciones 

Ítems N° 

No 20 

Si 18 

Talvez 17 

Total general 55 

 

 

Gráfico 33. Sala de exposiciones 

Fuente: Encuesta aplicada a los micro-empresarios 

Elaborado por: Andrea Urbina, 2019 

 

Análisis e interpretación  

En un alto porcentaje se puede determinar que la mayoría de los empresarios 

no se encuentran interesados en unos espacios para la realización de ferias o 

eventos. A la mayoría de los encuestados no les parece relevante la inversión en un 

espacio para la realización de ferias o eventos. 
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11. ¿Cree que el aumento de capacitaciones fortalecerá su competitividad 

frente a mercados extranjeros? 

Tabla 14. Competitividad 

Ítems N° 

No 14 

Si 30 

Talvez 11 

Total general 55 

 

Gráfico 34. Competitividad 

Fuente: Encuesta aplicada a los micro-empresarios 

Elaborado por: Andrea Urbina, 2019 

 

Análisis e interpretación  

Según la mayoría de los encuestados considera que la capacitación es un 

factor que fortalecerá su competitividad frente a mercados extranjeros. Por lo tanto, 

la capacitación es la herramienta que tienen los empresarios para mejorar la calidad 

de su producto por ende aumenta la competitividad en el mercado extranjero. 
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Tabla 15. Calendario de capacitación

FICHA DE OBSERVACIÓN  
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Elaborado por: Andrea Urbina, 2019 
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Análisis e interpretación de resultados de la entrevista 

Entrevistada: Dra. Lilia Villavicencio, presidenta de la Cámara Nacional de Calzado 

(CALTU) 

1. ¿Cuántas empresas forman parte del gremio de la Cámara Nacional de 

Calzado?  

Actualmente está constituido por 77 empresas, las mismas que representan más 

de 6500 empleos directos. 

2. ¿Actualmente CALTU cuenta con un espacio adecuado para la capacitación de 

las diversas empresas de calzado?  

La cámara consta con un espacio donde se realizan las capacitaciones, pero no 

cuentan con las condiciones adecuadas que requiere el sector. 

3. ¿Dónde se realizan actualmente las capacitaciones que organiza CALTU?  

Se realiza en la Cámara Nacional de Calzado, ubicada en Calle Europa s/n y 

Av. Indoamérica (vía a las viñas) Sector Ingahurco bajo Ambato. 

4. ¿Cree necesario la implementación de una infraestructura integral para la 

capacitación y exposición de productos de las diferentes empresas?  

El gremio de calzaditas actualmente ha tenido un crecimiento sectorial 

considerable ya que en el año 2008 existían 600 empresas y en la actualidad cuenta con 

5400 empresas, por lo que la necesidad de capacitación se ha convertido en un 

requerimiento indispensable hacia la mejora del producto y desarrollo del Calzado en 
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el cantón. Por lo tanto, el desarrollo de un equipamiento integral permitirá la mejora 

integral del gremio. 

5. ¿Usted considera que el productor de calzado actualmente tiene un nivel de 

calidad de exportación?  

Actualmente la única empresa que exporta sus productos es Plasticaucho, por 

lo que las diversas empresas mantienen como objetivo la mejora de calzado para 

alcanzar esta meta como parte de la competitividad en el mercado internacional.  

6. ¿Cómo cree usted que se puede incentivar al pequeño empresario a producir 

calzado de calidad?  

La capacitación indudablemente es la herramienta más adecuada para que los 

productores mejoren su producto y entiendan que el conocimiento tecnificado vendría 

a ser un factor indispensable en sus empresas, por lo que, al tener un espacio adecuado 

para desarrollar dicha actividad, vendría a ser un incentivo para la industria. 

7. ¿Cree usted que la producción de calzado en la ciudad de Ambato se puede 

potencializar para lograr un mayor desarrollo económico sectorial?  

Indudablemente esto ayudaría al crecimiento sectorial el mismo que a su vez 

manejaría una repercusión económica en el cantón. 

8. ¿A qué escala de consumidor estaría direccionado el proyecto de exposición y 

comercio dentro de dicha infraestructura?  

A mi forma de ver estaría direccionado a ventas de pequeña a gran escala, 

porque el objetivo de los empresarios es dar a conocer su producto como de su 

innovación en calzado. 
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9. ¿Según su criterio cree conveniente que dicha infraestructura integral cumpla 

con aspectos de seguridad, accesibilidad, etc. ¿Cómo requerimientos para que el 

consumidor visite este espacio?  

Considero que parte de la estrategia como gremio es dar facilidades al 

consumidor para la venta de sus productos y de esta manera crecer como empresas. 

10. ¿Cree usted que le calzado del cantón pueda desarrollar un sentido de 

pertenecía y autenticidad al valor de los artesanos ambateños?  

Actualmente la provincia de Tungurahua es conocida por el trabajo del sector 

de calzado, pero al poseer un espacio como en este caso una infraestructura integral 

permitirá generar una dinámica social de apropiación del cantón. 

11. ¿Usted considera que CALTU requiere de apoyo por parte del sector público 

y privado y si lo tiene es el apoyo adecuado?  

La creación de Cámara Nacional de Calzado fue dada por la autogestión de 

los empresarios por lo que mantiene una colaboración permanente de sus socios 

para su funcionamiento, pero que actualmente por la importancia del sector ha 

desarrollado alianzas estratégicas con el sector público como es el ministerio de 

industrias y productividad.  

Conclusiones capitulares 

Posterior al análisis de la información adquirida, se puede mencionar que el 

sector de calzado cuenta con un gran número de industrias en el cantón el mismo 

que tiene una repercusión económica y social considerable, además es importante 

entender que la herramienta indispensable para su fortalecimiento sectorial es la 
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capacitación por lo que el requerimiento de un espacio sería un objetivo definitivo 

para la Cámara, ya que paralelamente propicia el fortalecimiento asociativo de todo 

el gremio siendo este un factor decisivo en su proyección de crecimiento como 

actividad económica relevante para la ciudad.  
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CAPÍTULO 4 

LA PROPUESTA 

Idea generadora 

a. Concepto  

 

Gráfico 35. Idea Generadora 

Elaborado por: Andrea Urbina, 2019 

 

El proyecto parte de un eje de circulación longitudinal, para la conexión de 

los seis equipamientos que lo conforman, siendo estos un área administrativa, área 

educativa-aulas, área de servicio, área de exposición y comercio, auditorio y área 
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deportiva, las mismas que tienen un sentido de implantación disperso debido una 

proyección de crecimiento planificado. 

Vegetación  

 

Gráfico 36. Vegetación 

Elaborado por: Andrea Urbina, 2019 

 

El implemento de vegetación maneja un sentido integral como parte del 

proyecto siendo este un elemento de conexión y transición entre espacios, además 

se propone un solo tipo de vegetación alta para mantener un contraste en el manejo 

del color junto con el paisaje. 
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Sistema constructivo 

 

 

Gráfico 37. Sección de pared 

Elaborado por: Andrea Urbina, 2019 

En el proceso de investigación del sistema constructivo, se plantea el uso 

del equipamiento industrial existe en la ciudad como una alternativa para lograr una 

dinámica económica además de proponer un prefabricado que facilite la ejecución 

del proyecto, incluso dentro de los procesos de crecimiento de dicha infraestructura 

integral planificado.  Además, se plantea un módulo constructivo de 6 x12 m en 

estructura metálica.  
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Uso de la pendiente 

 

Gráfico 38. Manejo de pendiente 

Elaborado por: Andrea Urbina, 2019 

 

El terreno en el cual se implanta el proyecto, cuenta con una pendiente 

natural del 7% el cual me permite una mejor accesibilidad a la infraestructura 

integral sin necesidad de la implementación de pasamanos ni rampas como lo 

establece en el Plan de Ordenamiento Territorial de Ambato 2020 donde este 

requerimiento es obligatorio a partir del 8% indicado en la NTE INEN 2 244. 

Por otra parte, al respetar la pendiente del terreno el movimiento de tierra 

es mínimo y su reubicación compensa el nivel de las plataformas propuestas en el 

proyecto. 
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Transición de espacios 

 

Gráfico 39. Interrelación 

Elaborado por: Andrea Urbina, 2019 

 

La interrelación de la zona pública con la privada del proyecto se da mediante una 

plaza de transición como un filtro de acceso, además de contar con el área verde 

como zona de amortiguamiento y contenedora que la infraestructura propuesta.   

 

b. Memoria 

Programación  
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Gráfico 40. Programación 

Elaborado por: Andrea Urbina, 2019 

       Análisis del terreno   

La Cámara Nacional de Calzado al presentar la necesidad de la 

realización de esta infraestructura, adquirió un bien inmueble basados en ciertos 

requerimientos por la escala del proyecto, además al realizar la ponderación 

correspondiente del terreno se determinan los siguientes factores. 

Ubicación: Mantiene una cercanía con el Parque Industrial de Ambato 

como también de diversas empresas manufactureras, cuenta a su vez con la cercanía 

de la E35 Troncal Sierra. 

Área: Cuenta con un área de 147 472.20 m2 que permite la planificación 

del proyecto como de su proyección dentro de un área de crecimiento. 
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Accesibilidad: Tiene acceso directo a una vía secundaria y cercanía con 

la E35 troncal sierra. 

Servicios: El terreno tiene acceso a agua, electricidad, telefonía, internet, 

recolección de basura y alcantarillado. 

Normativa 

El terreno elegido actualmente ha obtenido un cambio de uso de suelo, por 

lo que la normativa a utilizarse responde a la conformación de los diferentes 

equipamientos que integran la infraestructura propuesta en esta investigación, 

adjunto en anexo 5. 
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Diagrama funcional 

 
Gráfico 41. Diagrama funcional 

Elaborado por: Andrea Urbina, 2019
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Anteproyecto técnico  

Ver anexos en formato A3  
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ANEXO 1 

Universidad Tecnológica Indoamérica 

Facultad de Arquitectura Artes y Diseño 

Carrera de Arquitectura 

 Encuesta 

Objetivo: Analizar la opinión de los empresarios del sector de calzado para 

entender las necesidades que requieren para su crecimiento productivo. 

Instrucciones:  

 Marque con una x donde corresponda. 

 Pueden tener varias opciones de respuesta.  

 Escribir con letra clara.  

Datos sociodemográficos: 

Edad: ____________                                     Género: Femenino _____ 

Masculino_____ 

Estado civil: Soltero _____ Casado_____      

Escala de empresa: Pequeña_______    Mediana_______ Grande_______ 
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1. ¿Según su criterio que aspectos considera que tiene que fortalecer 

para crecer como empresa de calzado? 

 

Capacitaciones Técnicas ________   Nuevas estrategias financieras 

_________   

 

Vanguardia en diseño __________   Innovación de calidad__________ 

 

2. ¿Cómo objetivo de su empresa la capacitación es un factor decisivo 

para mejora de su productividad? 

 

SI____________ NO_____________ TALVEZ____________ 

 

3. ¿Le interesaría que la capacitación sea de manera práctica para el 

personal de su empresa? 

 

SI____________ NO_____________ TALVEZ____________ 

 

4. ¿Usted considera que es necesario una capacitación en el área 

administrativa para mejorar la productividad de su empresa? 

 

SI____________ NO_____________ TALVEZ____________ 

 

5. ¿Cuántos empleados tiene su empresa? 
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10 a 20 _________     20 a 30 ________     30 o más ________     

 

6. ¿Le gustaría que su producto sea exportado al exterior? 

 

SI____________ NO_____________ TALVEZ____________ 

 

7. ¿Le interesaría tener una infraestructura como sector de calzado que 

integre la capacitación y pueda exponer su producto?  

      SI____________ NO_____________ TALVEZ____________ 

 

8. ¿Según su criterio cree necesario que la infraestructura cuente con 

salas de exposiciones para ferias o eventos de trascendencia sectorial? 

 

      SI____________ NO_____________ TALVEZ____________ 

9. ¿Cree que el aumento de capacitaciones fortalecerá su competitividad 

frente a mercados extranjeros? 

 

SI____________ NO_____________ TALVEZ____________ 
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ANEXO 2 

Universidad Tecnológica Indoamérica 

Facultad de Arquitectura Artes y Diseño 

Carrera de Arquitectura 

 Entrevista 

Objetivo: Analizar los procesos de capacitación organizados y planificados por la 

Cámara Nacional de Calzado por medio de la realización de calendario. 

N° AFICHE DESTINADO EVENTO OBSERVACIONES FUENTE 
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ANEXO 3 

Universidad Tecnológica Indoamérica 

Facultad de Arquitectura Artes y Diseño 

Carrera de Arquitectura 

 Entrevista 

Objetivo: Analizar el enfoque de la presidenta de la Cámara Nacional de Calzado 

(CALTU) Dra. Lilia Villavicencio para entender las necesidades que requieren el 

gremio. 

1. ¿Cuántas empresas forman parte del gremio de la Cámara Nacional de 

Calzado? 

 

2. ¿Actualmente CALTU cuenta con un espacio adecuado para la capacitación 

de las diversas empresas de calzado? 

 

3. ¿Dónde se realizan actualmente las capacitaciones que organiza CALTU? 

 

4. ¿Cree necesario la implementación de una infraestructura integral para la 

capacitación y exposición de productos de las diferentes empresas? 
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5. ¿Usted considera que los productores de calzado actualmente tienen un 

nivel de calidad de exportación? 

 

6. ¿Cómo cree usted que se puede incentivar al pequeño empresario a producir 

calzado de calidad? 

 

7. ¿Cree usted que la producción de calzado en la ciudad de Ambato se puede 

potencializar para lograr un mayor desarrollo económico sectorial? 

 

8. ¿A qué escala de consumidor estaría direccionado el proyecto de exposición 

y comercio dentro de dicha infraestructura? 

 

9. ¿Según su criterio cree conveniente que dicha infraestructura integral 

cumpla con aspectos de seguridad, accesibilidad, etc. ¿Cómo 

requerimientos para que el consumidor visite este espacio? 

 

10. ¿Cree usted que le calzado del cantón pueda desarrollar un sentido de 

pertenecía y autenticidad al valor de los artesanos ambateños?  

 

11. ¿Usted considera que CALTU requiere de apoyo por parte del sector público 

y privado y si lo tiene es el apoyo adecuado? 
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ANEXO 4 
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ANEXO 5 

SECCIÓN SEGUNDA 

EDIFICIOS DE COMERCIOS Y OFICINAS 

Art. 163. Circulaciones interiores. - Para los edificios de oficinas y comercios se 

considerarán las disposiciones del Capítulo III sección tercera Art. 93. 

Art. 164. Galerías. - En centros comerciales se entenderá por galería el espacio 

interior destinado a la circulación del público, con locales comerciales a uno o 

ambos lados. 

Las galerías que tengan acceso por sus dos extremos, hasta los 80,00 m. de longitud, 

deberán tener un ancho mínimo de 4,00 m. Por cada 20,00 m. de longitud adicional 

o fracción, el ancho deberá aumentar 1,00 m. Cuando la galería tenga un espacio 

central de mayor ancho y altura, la longitud se medirá desde cada uno de los 

extremos hasta el espacio indicado, aplicándose en cada tramo la norma señalada 

anteriormente. 

En el caso de galerías ciegas, la longitud máxima permitida será de 30,00 m. y el 

ancho mínimo de 6,00 m. Por cada 10,00 m. de longitud en exceso o fracción, se 

deberá aumentar 1,00 m. de ancho. 

Art. 170. Servicios sanitarios para el público en comercios. - Los edificios 

destinados a comercios con más de 1.000,00 m2. de construcción dispondrán de 

servicios sanitarios para el público, debiendo estar separados los de hombres y 

mujeres, y estarán ubicados de tal manera que no sea necesario subir o bajar más de 

un piso para acceder a ellos. El número de piezas sanitarias, estará determinado por 

la siguiente relación: Por los primeros 400,00 m2, o fracción de superficie 
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construida se instalarán un inodoro, un urinario y un lavamanos y un inodoro y un 

lavamanos para mujeres. Por cada 1.000,00 m2, o fracción excedente de esta 

superficie, se instalará un inodoro, un lavamanos y dos urinarios para hombres y 

dos inodoros y un lavamanos para mujeres. 

Art. 173. Servicio médico de emergencia. - Todo comercio con área de ventas de 

más de 1.000m2 y todo centro comercial deberán tener un local destinado a servicio 

médico de emergencia, dotado del equipo e instrumental necesarios para primeros 

auxilios, con un área mínima de 36 m2. 

Art. 175. Dimensiones de puertas. - Se adoptarán las siguientes dimensiones para 

puertas de oficinas: Altura mínima: 2,10 m. Anchos mínimos: 

a) acceso a oficinas y comercios 0,90 m. 

b) comunicación entre ambientes 0,90 m. 

c) baños 0,80 m. y 0,90 m. para minusválidos según norma NTE INEN 2 309:2000 

 

SECCIÓN TERCERA 

EDIFICIOS PARA EDUCACIÓN 

Art. 183. Locales para la enseñanza. 

1. Aulas 

Los locales destinados para aulas o salas de clase, deberán cumplir las siguientes 

condiciones particulares: 

a) Altura mínima entre el nivel de piso terminado y cielo raso: 3,00 m. libres. 

b) Área mínima por alumno: 

- Preprimaria 1,00m2 x alumno. 

- primaria y secundaria : 1,20 m2 x alumno. 
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c) Capacidad máxima: 40 alumnos 

d) Distancia mínima medida entre el pizarrón y la primera fila de pupitres: 1,60 

metros libres, y longitud máxima entre el pizarrón y la última fila de pupitres 8,00m. 

Art. 184. Auditorios, gimnasios y otros locales de reunión.- Todos los locales 

destinados a gimnasios, auditorios y afines cumplirán con todo lo especificado en 

la Sección Séptima Capítulo IV referido a “Salas de espectáculos” . 

Art. 188. Servicios sanitarios.- Las edificaciones estarán equipadas con servicios 

sanitarios separados, para el personal docente y administrativo, alumnado y 

personal de servicio. Los servicios sanitarios para los alumnos estarán agrupados 

en baterías de servicios higiénicos independientes para cada sexo y estarán 

equipados de acuerdo a las siguientes relaciones: 

NIVEL HOMBRES MUJERES 

INODOROS URINARIOS INODOROS 

Media 1 por cada 40 alumnos 1 por cada 40 alumnos 1 por cada 20 alumnas 

1 lavabo por cada dos inodoros (pueden ser lavamanos colectivos) Se dotará de un 

bebedero higiénico por cada 100 alumnos (as) Se considerará además lo establecido 

en el Capítulo III sección primera, Art.74 de esta normativa 

Art. 191. Servicio médico. - Toda edificación para educación deberá estar 

equipada de un local destinado a Servicio Médico de Emergencia para primeros 

auxilios mínimo de 24 m2 y un adicional de 12 m2 para servicio dental, y contendrá 

consultorio, sala de espera y ½ baño. 

Art. 192. Bar estudiantil. - Por cada 180 alumnos se dispondrá de un local con 

área mínima de 12 m2, con un lado mínimo de 2,40 m con un fregadero incluido. 

Los pisos serán de material cerámico antideslizante. Las paredes estarán revestidas 
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de cerámica lavable hasta una altura de 1,80 m. Estarán localizados a una distancia 

no menor de 3 m de las aulas y preferentemente vinculado a las áreas recreativas. 

Art. 193. Conserjería. - La vivienda de conserje cumplirá con todo lo especificado 

en el Artículo 153 respecto a vivienda de un dormitorio de esta normativa. 

Art. 203. Ventilación. - Deberá asegurarse un sistema de ventilación cruzada. El 

área mínima de ventilación será equivalente al 40% del área de iluminación 

preferentemente en la parte superior y se abrirá fácilmente para la renovación del 

aire. 

Art. 207. Condiciones acústicas. - El diseño de los locales para enseñanza deberá 

considerar que el nivel de ruido admisible en el interior de las aulas no será superior 

a 42 dB(A) y los revestimientos interiores serán preferentemente absorbentes para 

evitar la resonancia. 

 

SECCIÓN SÉPTIMA 

SALAS DE ESPECTÁCULOS 

 

Art. 264. Categorías (por capacidad). - De acuerdo a su capacidad, las 

edificaciones se dividen en cuatro categorías: 

Segunda Categoría: Capacidad entre 500 y 999 espectadores, tendrán un frente a 

una calle de ancho no menor a 14,00 m. y uno de sus costados con acceso directo a 

la calle. 

Art. 266. Altura libre. - La altura libre en cualquier punto del local, medida desde 

el nivel de piso hasta el cielo raso, será de tres 3,00 m. como mínimo. 
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Art. 268. Iluminación de seguridad. - A más de la necesaria iluminación 

conveniente para el funcionamiento del local, deberá proveerse a éste con un 

sistema independiente de iluminación de seguridad para todas las puertas, 

corredores o pasillos de las salidas de emergencia. Esta iluminación permanecerá 

en servicio todo el tiempo que dure el desarrollo del espectáculo o función. 

Art. 269. Visibilidad en espectáculos. - Los locales se construirán de tal modo que 

todos los espectadores, incluida la zona destinada para sillas de ruedas, tengan una 

perfecta visibilidad desde cualquier punto de la sala, hacia la totalidad del área 

donde se desarrolle el espectáculo. 

Art. 271. Calculo de la isóptica.- La visibilidad se calculará usando el cálculo de 

isópticos, en base de una constante “k” que es el resultado de una diferencia de 

niveles entre el ojo de una persona y la parte superior de la cabeza del espectador 

situado en la fila inmediata inferior. Esta constante tendrá un valor mínimo de doce 

(12) centímetros. 

Art. 273. Nivel de piso. - Para el cálculo del nivel de piso en cada fila de 

espectadores, se considerará que la altura entre los ojos del espectador y el piso, es 

de 1.10 mts. cuando éste se encuentre en posición sentado y de 1.70 mts. cuando 

los espectadores se encuentren de pie. 

Art. 276. Puertas. - Las puertas cumplirán con las siguientes condiciones: 

a) Las puertas principales de acceso, comunicarán directamente con la calle o con 

pórticos, portales o arquerías abiertas a dichas calles y estarán a nivel de la acera a 

la que comunicarán sin interposición de gradas. 

b) Las puertas para los otros frentes tendrán un ancho mínimo equivalente a 2/3 del 

que resultare necesario para la calle o frente principal. 
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c) Para los locales de primera categoría será indispensable la colocación de tres 

puertas en su frente principal como mínimo, y para los de segunda categoría, dos 

sin perjuicio de que el vano pueda ser uno solo. 

d) Se prohíbe la colocación de puertas giratorias. 

e) Las boleterías o puestos de venta, no deben impedir el fácil acceso y evacuación 

del público. 

Art. 277. Puertas de emergencia. - Las puertas de emergencia cumplirán las 

siguientes especificaciones: 

a) Toda sala de espectáculos deberá tener por lo menos dos puertas de escape o 

salidas de emergencia. 

b) Se las dispondrán en forma tal que absorban áreas iguales de asientos. 

c) No se dispondrán de puertas cercanas al escenario. 

d) Sobre la puerta existirá un aviso luminoso con la leyenda “salida” el mismo que 

deberá permanecer encendido mientras dure la función. 

e) Las puertas de emergencia comunicarán directamente a los pasadizos de 

emergencia, los mismos que conducirán en forma directa a la calle y permanecerán 

iluminados, durante toda la función. 

f) Las puertas de emergencia serán usadas también por el público para la evacuación 

normal de la sala, obligándose la empresa a dar a conocer este particular al público. 

g) Las puertas de emergencia abrirán siempre hacia afuera de la sala, su oposición 

con el simple empuje de los espectadores ejercido de adentro hacia afuera 

h) Deberán permitir el desalojo del local en un máximo de 3 minutos. 

Art. 278. Ventanas. - En ninguna ventana de un local de reuniones podrán 

instalarse rejas, barrotes o cualquier otro objeto que impida la salida del público por 
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dicha abertura en caso de emergencia. Este requisito no se aplicará a las ventanas 

colocadas en lugares que no estén en contacto con el público. 

Art. 279. Pasillos. - Los corredores de circulación se sujetarán a las siguientes 

especificaciones: 

a) Este ancho se calculará a razón de 1,20m. por cada 200 espectadores que tengan 

que circular o fracción. 

b) Prohíbase la construcción de gradas en los corredores, pasillos, vestíbulos. 

Cualquier diferencia de nivel se salvará por medio de planos inclinados de 

pendiente no mayor al 10% por ciento. 

c) No se permitirán los corredores que puedan originar corrientes encontradas de 

tránsito 

d) Prohíbase la colocación de kioscos, mostradores, mamparas o cualquier otro 

objeto o artefacto que entorpezca la fácil y rápida evacuación del local. 

e) Los corredores aumentarán su ancho en frente de los guardarropas de modo que 

no disminuya el ancho mínimo correspondiente. 

Art. 280. Pasillos interiores. - Los pasillos interiores cumplirán con las siguientes 

condiciones: 

a) Ancho mínimo de pasillos longitudinales con asientos a los dos lados: 1,20 m. 

b) Ancho mínimo de pasillos longitudinales con asientos a un solo lado: 1,00 m. 

c) Podrán disponerse pasillos transversales, además del pasillo de distribución 

siempre y cuando aquellos se dirijan a las puertas de salida; su ancho mínimo 

Art. 282. Escenario. - El escenario estará separado totalmente de la sala y 

construido con materiales incombustibles, permitiéndose únicamente el uso de la 

madera para el terminado de piso y artefactos de tramoya. El escenario tendrá una 
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salida independiente a la del público, que lo comunique directamente a la calle. La 

boca de todo escenario debe estar provista de telón incombustible. Cumplirá 

además con todos los requerimientos técnicos, constructivos y de control moderno 

en cuanto se refiere a instalaciones eléctricas, electrónicas, de iluminación, de 

sonido, mecánicas, de circulación de aire, especial, telefónica, de agua, etc. El foso 

donde se ubica la orquesta deberá tener un diseño especial que considere el área 

suficiente para la ubicación de músicos e instrumentos. 

Art. 283. Camerinos. - Los camerinos cumplirán las siguientes condiciones: 

a) No se permitirá otra comunicación que la boca del escenario entre aquellos y la 

sala de espectáculos. 

b) El área mínima será de 4,00 m2. por persona. 

c) Podrán alumbrarse y ventilarse artificialmente. 

d) Estarán provistos de servicios higiénicos completos y vestidores, separados para 

hombres y mujeres. 

Art. 285. Butacas. - En las salas de espectáculos solo se permitirá la instalación de 

butacas, las mismas que reunirán las siguientes condiciones: 

a) Distancia mínima entre respaldos: 0,85 m. 

b) Distancia mínima entre el frente de un asiento o el respaldo del próximo: 0,40m. 

c) La ubicación de las butacas será de tal forma que cumpla con todas las 

condiciones de visibilidad especificadas en el Art. 267, sección Séptima, Capítulo 

IV referido a “Visibilidad en espectáculos”, de la presente Normativa. 

d) Se retirarán todas las butacas que no ofrezcan una correcta visibilidad. 

e) Las butacas se fijarán al piso, excepto las que se encuentren en palcos. 
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f) Los asientos serán plegadizos salvo el caso en que la distancia entre los respaldos 

de dos filas consecutivas sea mayor a 1,20 m. 

g) Las filas limitadas por lo pasillos, tendrán un máximo de 14 butacas; y las 

limitadas por uno solo, no más de 7 butacas. 

h) La distancia mínima desde cualquier butaca al punto más cercano de la pantalla 

será la mitad de la dimensión mayor de ésta, pero en ningún caso menor de 7,00 m. 

i) Se reservará el 2% de la capacidad de las butacas de la sala de espectáculos para 

ubicar a discapacitados, en planta baja. En caso de adecuaciones se hará lo 

siguiente: será retirada de los extremos de dos filas consecutivas, la última butaca, 

obteniendo una plaza libre igual a 1,20 m. Allí se ubicará las sillas de ruedas, 

conservando los dos claros libres entre filas de asientos, anterior y posterior a la 

mencionada. 

j) La reserva de espacio se realizará en forma alternada, evitando zona segregadas 

del público y la obstrucción de la salida. 

Art. 296. Accesos de vehículos y de servicio. - Los accesos para los vehículos y 

servicio de los locales serán independientes de los que prevean para el público. 

 

 


