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RESUMEN EJECUTIVO

El �tulo del presente trabajo de �tulación: “Diseño de un edificio residencial mediante la implementación 
de soluciones pasivas para el confort térmico, Lumbisí, quito, 2021” busca implementar la bioclimá�ca en 
la Arquitectura con la finalidad de lograr implementar una solución pasiva, para garan�zar la sostenibilidad 
y resiliencia en el sector edilicio residencial.
 

Para el trabajo inves�ga�vo se comenzó desde el punto de vista de la sostenibilidad y resiliencia en la arqui-
tectura, el cual busca generar entornos que sa�sfacen a los problemas ambientales actuales, de igual 
forma sa�sfacer problemas a futuro. Par�cularmente se ha seleccionado una propuesta residencial en 
Lumbisí, el cual posee �pologías habita�vos de residenciales privadas, con clima propias de la Sierra Ecua-

toriana, para poder evaluar los indicadores del sector, es necesario efectuar análisis del si�o donde se 
puedan conocer las fortalezas y ventajas del entorno.

Para este proyecto se ha propuesto la aplicación como parte del diseño arquitectónico los muros trombe, 
el cual �ene como obje�vo mejorar el confort térmico y permi�r una mayor eficiencia en el ahorro 
energé�co, reduciendo de esta forma los gases de efecto invernadero provocado por sistemas mecánicos 
ac�vos.

De esta manera se pretende aprovechar los recursos renovables, mediante la captación solar y ven�lación 
natural, integrando los muros trombe como parte formal del diseño arquitectónico, desarrollando espacios 
de acondicionamiento bioclimá�co que proporcionen un óp�mo confort a los usuarios durante las estac-

iones de invierno y verano. Finalmente, el proyecto propuesto será evidenciado a través de planos arqui-
tectónicos, planimetrías, detalles construc�vos estructúrales y muros trombe.

DESCRIPTORES:  Bioclimá�ca | Confort térmico | Sistemas pasivos | Captación solar
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ABSTRACT

The �tle of this degree project: "Design of a residen�al building through the implementa�on of passive 
solu�ons for thermal comfort, Lumbisí, Quito, 2021" seeks to implement bioclima�cs in architecture in 
order to implement a passive solu�on to ensure sustainability and resilience in the residen�al building 
sector.
 

The research work began from the point of view of sustainability and resilience in architecture, which seeks 
to generate environments that meet current environmental problems, as well as sa�sfy future problems. 
Par�cularly, a residen�al proposal has been selected in Lumbisí, which has private residen�al housing 
typologies, with a climate typical of the Ecuadorian Sierra, in order to evaluate the indicators of the sector, 
it is necessary to make an analysis of the site where the strengths and advantages of the environment can 
be known.

For this project we have proposed the applica�on of trombe walls as part of the architectural design, which 
aims to improve thermal comfort and allow greater efficiency in energy savings, thus reducing greenhouse 
gases caused by ac�ve mechanical systems.

In this way it is intended to take advantage of renewable resources, through solar gain and natural ven�la-

�on, integra�ng the trombe walls as a formal part of the architectural design, developing bioclima�c condi-
�oning spaces that provide op�mum comfort to users during the winter and summer seasons. Finally, the 
proposed project will be evidenced through architectural plans, planimetries, structural construc�on 
details and trombe walls.

KEYWORDS:  Bioclima�c | Thermal comfort | Passive systems | Solar gain
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 CAPÍTULO 1 /PROBLEMA

      1 Formulación del problema.

¿El diseño de un edificio de vivienda residencial con 
soluciones Pasivas como son los Muros de trombe, 
puede mejorar el confort térmico de los espacios 
internos?

1.1.1 Introducción del problema y Contextualización.

El manejo de nuestro ecosistema se ha visto afectado 
por el incremento del consumo energé�co, en las 
úl�mas décadas se ha observado un aumento consid-

erable, convir�éndose en una amenaza a la sostenibi-
lidad, dentro de este aspecto es importante mencion-

ar a Robert Constanza quien afirma que “La preemi-
nencia de las poblaciones humanas, se encaminan 
directa o indirectamente, de las funciones del ecosis-

tema”.(Costanza et al. 1997).   

Previo a lo mencionado es relevante para los actores 
involucrados en los sistemas edilicios, garan�cen el 
equilibrio y sostenibilidad, adaptándose a los ecosis-

temas existentes en el entorno, dentro de este 
marco, es vital la inserción de la Arquitectura 
bioclimá�ca mediante  estrategias de soluciones 
pasivas que posibiliten la habitabilidad de los usuarios 
en los dis�ntos ambientes, construcciones que 
brinden el soporte necesario y condiciones óp�mas 
de confort térmico que permitan el desarrollo de 
ac�vidades co�dianas, de tal manera que se pueda 
minimizar los impactos ambientales.

Este desarrollo de equilibrio y sostenibilidad se ve 
perjudicado debido, a la implementación de 
algunos métodos que brindan la posibilidad de 
alcanzar el confort térmico de forma precipitada, 
los cuales se encaminan hacia las  soluciones 
ac�vas, sistemas térmicos mecánicos que son 
causante de problemas en las que con llevan a 
gastos energé�cos poco viables en cuanto a 
sostenibilidad se trata, los sistemas basados en 
estrategias ac�vas para suplir la necesidad de 
perdida de calor en épocas de invierno y la necesi-
dad de retenerlo en épocas de primavera.

Es por ello que la arquitectura en la actualidad, se 
concibe de manera comercial y expansiva, 
aprovechando el incremento poblacional de los 
territorios, sin garan�zar la calidad de las mismas, 
en contraposición en un planteamiento donde la 
“Arquitectura debe ser concebido con responsabi-
lidad y compromiso en incluir la bioclimá�ca, para 
no solo lograr áreas funcionales, sino a la par, de 
alcanzar  el confort térmico interno y el equilibrio 
ambiental externo”(Kevin y Medranda 2018, 
pag.7).

1.1.2 Problemas y procesos de Gases de efecto 
invernadero (GEI) en el Mundo.
En 1982 La organización de las Naciones Unidas  
expuso la relación del bioclima con el confort de 
las personas, donde se mencionaba que “El medio 

ambiente determina la conducta física y psicológi-
co del ser humano, por lo que se convierte en un 
factor clave, esencial en la salud, bienestar y 
confort del individuo” (Consejo económico y social- 
- ONU 1982) 

      1 Formulación del problema.
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- ONU 1982) Esto nos da por entender que el 
estado anímico del usuario en gran parte se crea a 
base del confort que �ende estar sujeta la perso-

na.

No obstante hoy en día los problemas ambientales 
representan un enigma en el desarrollo sustenta-

ble de habitad dignos, tan solo “En el año 2017 los 
valores del GEI (gases de efecto invernadero) han 
simbolizado escenarios con  nuevos récords, esto 
con relación a finales del siglo XIX que presentaron 
temperaturas de 0.38°C – 0.48°C superior al 
promedio de 1981 – 2010”(J.Blunden, Har�ield, y 
Arndt 2018), “Países como Uruguay, Argen�na, 
España y Bulgaria han figurado como parte de los 
récords anuales de temperatura, habitualmente 
gran parte de los gases de efecto invernadero son 
consecuencias del excedente consumo de energía 
eléctrica proporcionada por el sector 
edilicio”(Eduardo Manuel González Cruz 2018, 
pag.3)

En este mismo contexto parte del “sistema edilicio 
registra un 40% del gasto de energía eléctrica en 
Europa y en casi la totalidad de los países desarrol-
lados” (Eduardo Manuel González Cruz 2018, 
pag.3).En muchas edificaciones el consumo 
energé�co se llega a originar “por el mo�vo de 
suplir la necesidad de garan�zar la refrigeración y 
la calefacción de los edificios para proporcionar el 
debido confort de una temperatura opera�va de 
23°C - 25°C según la tabla de medición ISO 7730 
del gráfico n.º1, donde se observa los porcentajes 
y grados que se necesita para un ambiente adec-

uado.

Tabla 1. Medición de la temperatura de confort.
Fuente: Autoría propia recuperado de (NTE INEN - ISO 7730 2013).

A consecuencia de estos gastos energé�cos se ha 
planteado como obje�vo fundamental la “imple-

mentación de norma�vas de eficiencia energé�ca en 
la comunidad Europea con la Direc�va 2012/27/UE, 
La cual propone la reducción de un 20% de emisiones 
de gases”(Eduardo Manuel González Cruz 2018), La 
comunidad Europea ha sido el principal par�cipe en 
la evolución de norma�vas como códigos técnicos de 
cada uno de sus estados.   

Por consiguiente, se plantea que las norma�vas 
entren en vigencia a par�r del “1 de enero del 2021, 
de manera que las nuevas construcciones y restaura-

ciones reflejen consumos energé�cos casi nulo, 
implementando diseños bioclimá�cos, con estrate-

gias pasivas de clima�zación para lograr sistemas 
edilicios con altas prestaciones energé�cas o a su vez 
de consumo energé�co nulo, mejorando de este 
modo su costo/beneficio”(Eduardo Manuel González 
Cruz 2018, pag.3),gráfico n.º1.

Gráfico1: Estrategia de evaluación 
energé�ca en edificaciones.
Fuente:(Menjívar Moisés Roberto 
G.2013, pag.2)
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1.1.3 Estrategias de confort térmico y problemá�cas 
en América la�na.

La eficiencia energé�ca en las ciudades de América 
La�na y Caribe están experimentando un exuberante 
crecimiento demográfico, las cuales repercuten hacia 
la sostenibilidad y calidad de vida, “la Agencia Inter-

nacional de la Energía (IEA) señalo: las ciudades en 
La�noamérica son generadoras de un 70% de 
emisiones de dióxido de carbono, siendo el sector 
edilicio el de mayor consumo de energé�co, repre-

sentando una 40%  en emisiones de dióxido de 
carbono, en relación con la producción energé�ca del 
2017 ”(Paulina Beato 2020, pag.3). 

Dentro de este marco, en materia de eficiencia 
energé�ca los países de ALC �enden a desarrollarse 
realidades muy dispersas, según “datos y análisis de 
las ciudades que conforman el C40, 116 ciudades de 
América La�na y Caribe se han declarado en amenaz-

as de cambio climá�co, problemas como olas de calor 
y frio drás�co, inundaciones, tormentas, entre otros” 
(García et al. 2017, pag.14)

Llegados a este punto podemos manifestar que los 
procesos de clima�zación convencional, han cooper-

ado en el aumento de los gases de efecto invernade-

ro, “tan solo las estrategias o sistemas ac�vos 
mecánicos implementados en las edificaciones de los 
países de ALC, aportan una demanda del 60% de 
consumo energé�co, con el fin de sa�sfacer y alcan-

zar los requerimientos de clima�zación de los espaci-
os habitables”(Yailí Pérez Guerra,Bravo Hidalgo 2016, 
pag.220), a pesar de exis�r norma�vas de regulación  

del uso racional de energía las edificaciones de 
estos países optan por sistemas convencionales 
para alcanzar el confort de los usuarios, gráfico 
n.º2.

Gráfico1. Sistema convencional – Estrategias ac�vas
Fuente: (Idoia Arnabat 2020).

Como se mencionó con anterioridad, existen 
Leyes y decretos vigentes es algunos países de 
ALC, mismo que buscan reducir el consumo 
energé�co y minimizar las emisiones de CO2, por 
ejemplo;

Tabla 2. Leyes de Eficiencia energé�ca ALC
Fuente: (García et al. 2017). 
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Chile

Mexico

Ecuador
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Ley n° 10.295 de eficiencia 
energé�ca.
Ley 697 del uso consciente 
y eficiente de energía.
Ley n° 20.402 E�quetar y 
establecer de eficiencia 
energé�ca.
Ley para el aprovechamien-

to sustentable de la 
Energía.
Ley Orgánica de Eficiencia 
Energé�ca

AÑO

2001

2001

2014

2008-2016

2019
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Pese a exis�r leyes orientadas hacia el ahorro 
energé�co, estas no garan�zan un efec�vo desar-

rollo, por lo contrario, se evidencia un estancami-
ento de la intensidad energé�ca en ALC, posible-

mente está relacionado con la falta de prioridad 
de las polí�cas de eficiencia energé�ca en un 
seguimiento con�nuo en el sector edilicio, como 
también en  una organización económica donde la 
explotación de recursos naturales e industria 
primaria tengan un mismo o mayor peso que en el 
promedio mundial, gráfico n.º3

 

Gráfico 3. Evolución de la intensidad de Energé�ca 
Fuente: (Agencia Internacional de Energía /OCDE).

1.1.4 Estrategias de confort térmico y problemá�-
cas en Quito-Ecuador.

En la Ciudad de Quito el uso de sistemas ac�vos de 
clima�zación según proyecciones del Green Cool-
ing Ini�a�ve “se prevé un aumento del 35% más 
sobre el porcentaje actual del 26% para el 2030, 
mismo que se verá evidenciada en la demanda de 
consumo energé�co a nivel residencial”(Gabriela -

 

-Araujo,Andrés Robalino 2019).

De la misma forma la implementación de técnicas 
mecánicas de confort y la proliferación poblacional 
aumentado el impacto nega�vo de emisiones de 
efecto invernadero (GEI), Según estudios y análisis de 
Riesgos climá�cos publicado en año 2020, destaca un 
“incremento en los niveles de la temperatura  media 
anual entre que oscilan “0,16 °C/década y de 0,2 
°C/década” tan solo en el período 1981–2005”, 
(Secretaria de Ambiente 2021). En consecuencias se 
han evidenciado afectaciones directas a la población 
e infraestructuras mismas que afectan directamente 
la economía de los habitantes. 

No obstante, a lo mencionado, Estudios realizados 
han demostrado, que “durante    lapso 2008 – 2018, 
se ha mantenido una aportación mayoritaria en 
usuarios, dentro de consumo energé�co residencial, 
en comparación a infraestructuras de diversos usos; 
industriales, públicos, Entre otros. Demostrando 
porcentajes de 37% 2018 a diferencia de 39% del año 
2008”(Ministerio de Energía y Recursos naturales no 
renovables 2019, pag.5).

Gráfico 4. Demanda energé�ca 2008 - 2018  
Fuente:  (Ministerio de Energía y Recursos naturales no renovables 2019, 
pag.5)

2008 2018
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 JUSTIFICACIÓN

 El presente proyecto a realizarse en sector de 
Lumbisí-Quito, se jus�fica ante la presencia de una 
crisis energé�ca en sector edilicio residencial y la 
búsqueda de estrategias que aporten a la mejora de 
las condiciones térmicas de habitabilidad, de igual 
forma implementar la bioclimá�ca para lograr un 
ahorro energé�co sustentable de esta manera 
disminuir  el uso de sistemas mecánicos para el 
confort térmico, para ello es preciso el accionamiento 
de sistemas pasivos, como muros trombe que benefi-

cien y formen parte del diseño arquitectónico del 
proyecto.

Además, el proyecto cuenta con un potencial sector 
residencial con diferentes �pologías de viviendas, 
debido a su ubicación y su entorno, se destaca las 
quebradas y la presencia de áreas verdes protegida 
por el DMQ, por ello se propone el diseño de un edifi-

cio de vivienda residencial que integre la bioclimá�ca 
y se adapte a los ecosistemas existentes en el entor-

no. 

Dentro de este mismo contexto, el edificio residencial 
busca implementar un diseño pasivo eficiente medi-
ante muros trombe, op�mizando los recursos natu-

rales para lograr un confort térmico adecuado y de 
bajo costo de clima�zación para el ahorro de energía, 
que permitan a los usuarios percibir una vivienda 
digna que garan�ce la calidad ambiental y el buen 
vivir sin mayor uso de recursos económicos.  

 

 OBJETIVOS

 Obje�vo general:

 Diseñar un anteproyecto de edificio de 
Viviendas de mediana densidad, implementando 
muros trombe como parte del diseño pasivo para 
lograr el confort térmico en Lumbisí - Quito, mejo-

rando las condiciones de habitabilidad y disminuir 
el gasto energé�co de la edificación. 

Obje�vos específicos:
Realizar un análisis del si�o del sector de Lumbisí, 
para saber las necesidades y potencialidades del 
entorno, de esta manera desarrollar la propuesta 
arquitectónica.

Generar áreas de recreación social, que 
relacionen y complemente al proyecto habita�vo 
y el espacio circundante, logrando zonas públicas 
y privadas, encaminadas hacia la sostenibilidad del 
sector.

Inves�gar los beneficios de la Arquitectura 
bioclimá�ca mediante implementación del siste-

ma a base de muros trombe, estudiando sus 
principios y describiendo sus caracterís�cas 
básicas.  

Estudiar el comportamiento térmico interno de 
diseño pasivo con muros trombe, y evaluar el 
desempeño de confort durante las estaciones del 
año, para el sector de Lumbisí.
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 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

      1.4.1 Introducción al Marco Teórico.

Para alcanzar el obje�vo principal planteado con 
anterioridad, es importante considerar los conoci-
mientos necesarios, por medio de documentos 
inves�ga�vos, ar�culos cien�ficos, memorias de 
congresos, entre otros, Sobre aspectos conceptu-

ales, teóricos que involucren el estudio minucioso 
del confort termino pasivo y ahorro energé�co, de 
esta manera poder implementar de manera 
eficiente el mecanismo de muro trombe.

1.4.2 Fundamentos del Desarrollo Sosteni-
ble/Resiliencia.

La sostenibilidad es el fundamento para desarrol-
lar espacios y construcciones eco-eficientes, 
diseños ecológicos, entre otros, en búsqueda del 
progreso urbano sostenible. De igual manera se 
considera "Como la transformación capaz de sa�s-

facer las insuficiencias de las generaciones 
presentes sin comprometer la capacidad de las 
generaciones futuras de sa�sfacer sus necesi-
dades"(Organización Naciones Unidas «ONU» 
1992).

A par�r de estas afirmaciones, en el desarrollo 
sostenible se emplean componentes que 
solucionen dichas necesidades actuales y futuras, 
misma que son, “Mi�gación, Adaptación, Inclusión 
y Gobernanza”(C40 Ci�es  2021), en relación a 3 -

pilares fundamentales de la sostenibilidad planteados 
en un informe de la Comisión Bruntland.

Gráfico 5. Tres pilares de la sostenibilidad.  
Fuente: (Comisión Brundtland 1987)

El informe plantea el contraste del desarrollo 
económico actual en relación con la sostenibilidad 
ambiental, reconoce que “El avance social está llevan-

do a cabo un costo medioambiental alto, establecien-

do un desequilibrio en las generaciones futuras, que, 
por lo contrario, la realidad social actual debería 
considerar el aspecto social en relación entre el 
bienestar mutuo, con el medio ambiente y placidez 
económica”(Comisión Brundtland 1987, pag.17). 

¿Por qué la sostenibilidad necesita recrearse?
Actualmente, la sostenibilidad ha experimentado 
diversos cambios, es por eso que dentro de este 
contexto no posemos resolver los problemas actuales 
dentro de un mismo marco sostenible, esperando 
resultados diferentes, debido a que el entorno 
cambia constantemente, el proceso de sostenibilidad 
debe generar resiliencia.

Por esta razón, para lograr entornos sostenibles, 
debe de ser capaz de adaptarse y permi�r cambios, 
de tal manera que se exprese no como un producto, 
sino por un proceso que es capaz de -
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de superar la adversidad actual y venideras, por este 
mo�vo se puede argumentar que la resiliencia de una 
sociedad, vendrá medida por la capacidad de organ-

ización social, dentro de los 3 pilares fundamentales 
del progreso sostenible. 

Tabla 3. Modelos de Sostenibilidad.

Fuente: (Clase de Sostenibilidad 6to bimestre UTI). 

1.4.3  Antecedentes de vivienda.

La palabra vivienda proviene del la�n “cosas con 
qué o en que se ha de vivir, que a su vez se puede 
definir como género de vida o modo de vivir”, de 
acuerdo a la Real Academia Española (RAE,2019), 
no obstante, algunos Arquitectos han formulado 
sus propios conceptos sobre lo que es vivienda, 
según el planteamiento de Javier Senosiain “la 
vivienda es la barrera protectora entre el ser 
humano y el peligro: es el espacio mágico donde el 
miedo se deja afuera de la guarida. La vivienda 
debe ser nuestra segunda piel, el refugio acogedor 
que nos acoja día tras día"(Oscar Núñez 2020, 
pag.29).

Gráfico 6. Vivienda Adecuada.  
Fuente: (ONU-Hábitat 2021)

Argumentando al planteamiento de Senosiain, el 
habitar en un espacio, nos debe transmi�r un 
sen�do de protección y libre de peligro, en este 
aspecto el gráfico 5, nos da entender los elemen-

tos -tos que componen una vivienda adecuada,-

Modelos actuales Sostenibi-
lidad.

Obje�vos:
Obje�vos negocidados solo 
a través de la triple lógica 
(ambiente- economía 
-sociedad).
Estrategias:
Control absoluto, 
rendimiento solo de $, 
ges�onando cosas por 
separado.
Medición del éxito:
Solo se mide el obje�vo 
final.

Enfoque para la resolución 
de problemas:
Resuelve los problemas 
individuales y extrapola las 
soluciones para resolver 
grandes problemas.

Modelos propuestos de 
sostenibilidad.

Mantener la resiliencia y la 
integridad de los ecosiste-

mas locales y globales.

Par�cipar, cooperar, apren-

der, adaptar, entender, 

dinámico, flexible.

Se evalúa y mide el inicio del 
problema, el desarrollo del 
proyecto y la influencia del 
producto final.

Holís�ca- Entender el 
sistema para resolver los 
problemas de las relaciones 
y la emergencia.

Gobernanza.

Servicio,Infraestructura.

Seguridad de la Tenecia.

Asequibilidad.

Ubicaciòn 

Habitabilidad.

Accesibilidad.

Adecuaciòn Cultural.
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que garan�ce el bienestar de las personas, por lo 
tanto, es sensato entender que la vivienda a lo 
largo del �empo ha logrado evolucionar, desde su 
sistema construc�vo y materiales, logrando espa-

cios más adecuados y diáfanos, la misma configu-

ración espacial se ha transformado de acorde a los 
factores ambientales y usuarios habitarla. 

En contraposición de lo mencionado, no siempre 
el ser humano vivía en un entorno de confort, en 
la an�güedad el hombre creaba su hábitat, sin 
responder a es�los, no representaban épocas, se 
edificaban sin la necesidad de arquitectos, simple-

mente con la intención de protección, según 
Leiner Cárdenas “La humanidad se ha desarrolla-

do durante todo este �empo y ha pasado por tres 
fases que se detallan a con�nuación”(Oscar Núñez 
2020, pag.30):

Gráfico 7. Vivienda Adecuada.  
Fuente: Autoría propia.

1.4.4 Antecedentes de la arquitectura 
Bioclimá�ca
En la an�güedad y hasta nuestros días, el ser 
humano ha buscado espacios habitables conforta-

bles, implementando elementos que en la natu-

raleza se ha otorgado, es por ello que se llega a 
plantear conceptos lineales que señalan que toda 
arquitectura debe ser por esencia y naturaleza 
bioclimá�ca, por esta razón “la bioclimá�ca inten-

ta sa�sfacer los intereses del hombre, el bios, 
como usuario de la arquitectura, frente al entorno 
exterior, el clima. En consecuencia, trata de 
op�mizar la conexión entre hombre-clima medi-
ante el diseño arquitectónico” (Victor Olgyay 
1998, pag.12)

Avanzado en el tema, esta conexión entre el 
humano y la naturaleza tuvieron un origen 
simbólico y religioso, aplicándolos para el dominio 
de ciencia y tecnología, como Las reinas de Stone-

henge (3100 a.C.), pero también cambiaron la 
manera de habitar, dando como origen a la Arqui-
tectura vernácula, direccionando las viviendas 
hacia lugares que permitan el máximo beneficio 
de las condiciones climá�cas del entorno. 

Gráfico 8. Vista aérea de Stonehenge. 
Fuente:  (Becerra 2012)

Primera  Fase:
La necesidad primordial de la humanidad es de prote-

gerse del medio ambiente, de los depredadores, y otros 
seres humanos, se conservo el equilibrio con la 
naturaleza sin degradar el medio ambiente.

Segunda  Fase:
Desarrollo de herramientas construc�vas, las cuales le 
permi�o construir las primeras viviendas. Estas viviendas 
aún conservan la armonia con la naturaleza.

Tercera  Fase:
Desarrollo de Técnicas construc�vas e industriales, 
donde los  sistemas construc�vos cambian a construc-

ciones masivas, implementacion de sistemas ac�vos, con 
mayor demanda energe�ca.
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Gráfico 8. Arquitectura Vernácula – México.  
Fuente: (Maiztegui 2020)

De esta manera la Arquitectura vernácula marco la 
pauta, para que en la “an�gua cultura griega se 
llegará a considerar un derecho legal el acceso a la luz 
del Solar y se proyectaron urbes como Olinto en el 
siglo V a. de C. Donde las calles se direccionaban de 
tal modo que todas las viviendas recibían la misma 
radiación solar”(Dolores Garcia 2004, pag.12). 

El panorama que vinculaba al ser humano y la natu-

raleza, como principio de la Bioclimá�ca cambia para 
el siglo XVIII, con el auge la Revolución industrial  
impactando al ambiente debido al exceso de Dióxido 
de Carbono (CO2) que provocaron los inventos 
producidos en la industrialización, los cuales comen-

zaron a reemplazar la ven�lación natural de las edifi-

caciones por fachadas que incorporan nuevos materi-
ales, sin entradas de aire, cuyo interior es clima�zado 
100%, esto generó una moda que vemos hasta la 
actualidad. 

1.4.5 Arquitectura Bioclimá�ca 

“En el siglo XX, el término bioclimá�co fue 
empleado por primera vez, por el botánico y 
climatólogo Alemán Koppen, mismo que desar-

rolló un sistema que iden�ficaba los comportami-
entos de los diferentes �pos de climas y precipita-

ciones”(John Kevin Medranda 2018, pag.28).Por 
otra parte, Le Corbusier de igual forma profundizo 
a un más del  “Estudio en la incidencia de los 
efectos de la luz solar y la relación con el entorno 
y la arquitectura, que sirvieron como fundamento 
para los manuales clásicos del “Bioclima�smo del 
Olgway” (1963) y Givoni (1969).

  

Gráfico 9. Arquitectura Bioclimá�ca.    
Fuente: Autoría propia.

Siguiendo este contexto se puede definir que la 
"arquitectura bioclimá�ca", “es la que establece la 
correcta adecuación y u�lización respetuosa y 
posi�va de el escenarios medioambientales y 
materiales, par�endo desde el estudio de las 
condiciones climá�cas y ambientales, interactuan-

do entre diseño arquitectónico y el ecosistema, 

Detalle de ventana

Muro de adobe

Ambiente 
confortable

Ambiente 
confortable

ARQUITECTURA
BIOCLIMÁTICA

Juega con el diseño y los elementos 
arquitectónicos, sin implementar 
sistemas ac�vos.  
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-teniendo en cuenta su emplazamiento en terre-

no, el recorrido del solar, las corrientes del aire, 
entre otros, empleando estos aspectos a la distri-
bución de los espacios, la apertura y orientación 
de los vanos, con el fin de obtener una eficiencia 
energé�ca”(Flavio Celis D’Amico 2000, pag.3). 

1.4.6 Confort Térmico

Los Diseños bioclimá�cos se condicionan bajo el 
bienestar del individuo, relacionándose con la 
temperatura y la humedad de un determinado 
lugar, dentro de este criterio, el confort térmico es 
el estado del cuerpo, que considere confortable 
dentro de un contexto climá�co. Llegados a este 
punto, es importante mencionar a Victor Olgyay 
quien afirma que “El confort térmico, consiste en 
lograr un ambiente interior, donde las condiciones 
se encuentren muy próximas a las del confort, es 
decir en término arquitectónicos, la planificación y 
el método construc�vo de una edificación, debe 
incorporar al máximo las posibilidades naturales 
para mejorar las ambientes interiores, sin la 
necesidad de u�lizar sistemas mecánicos”(Victor 
Olgyay 1998, pag.126).

 

Gráfico 10. Caracterís�cas Pasivas.  
Fuente:  (Heraldo de Aragón 2018) 

Desde este punto las condiciones de confort, varían 
dependiendo el usuario como también en entorno 
ambiental, arquitectónico y sociocultural. En la actu-

alidad esto medidas siguen siendo uno de los 
parámetros más sustanciales cuando se ejecuta un 
diseño arquitectónico.

  

Tabla 4. Indicadores de confort.  
Fuente: Autoría propia.

1.4.7  Metodología del Diseño Bioclimá�co / 
Metodología de los hermanos Olgyay.
Víctor Olgyay (1998), a través del “Libro Arquitectura 
y clima, demarca el equilibrio de diseño climá�co 
mediante el siguiente método de análisis y 
diseño”(Victor Olgyay 1998): 

C O N F O R T      T É R M I C O FACTORES

PERSONALES

1-Metabolismo.
2-Ropa.

3-Tiempo permanencia.
4- Salud.

5-Genero, edad y peso
6-historial térmico, visual 
y acus�co.

SOCIO CULTURAL

1-Adaptabilidad   en el 
espacio.

 

2-Contacto visual y 
audi�vo.

C O N F O R T      T É R M I C O PARÁMETROS

ARQUITECTÓNICOS

1-Adaptabilidad   en el 
espacio.

 

2-Contacto visual y 
audi�vo.

AMBIENTALES

1-Temperatura Aire
2-Humedad rela�va
3-Velocidad del aire 

4- temperatura radiante
5-Radiación solar

6-Niveles de Ruido

Ventanas

Aislamiento
térmico.

Estanqueidad

Diseño libre de 
puentes térmicos.

Aire exterior Aire de escape
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•    Análisis climá�co:
Estudiar el entorno, mediante levantamiento de 
datos anuales, es�mando variables de humedad, 
viento, temperatura y radiación.
•    Evaluación Biológica:
Se sustenta en el estudio de los datos climá�cos en la 
gráfica bioclimá�ca, representando la zona de 
confort y las sensaciones humanas.
•    Solución tecnológica:
Las soluciones se encaminan hacia la elección del 
emplazamiento considerando el entorno natural y 
construido, para ello se evalúa los siguientes aspec-

tos;
-Emplazamiento.
-Orientación.

-Determinación de sombras.
-Forma y función del objeto arquitectónico.
-Movimiento del aire.
-Balance de la temperatura interior.

Gráfico 11. Diagrama bioclimá�co de Olgyay.  
Fuente:  (García Felipe Fernández 1994, pag.121)

Estos indicadores nos aportaran lo datos necesarios -

para establecer la zona de confort adecuada para 
el diseño pasivo, la muestra del grafico bioclimá�-

co es el análisis que nos llega a describir las condi-
ciones que se deben tomar en cuenta para 
establecer el rango de confort térmico.

1.4.8 Metodología de Baruch Givoni.

El método de Baruch Givoni, relaciona el confort 
humano, clima y arquitectura, él permite trazar las 
�pologías bioclimá�cas de un espacio mediante la 
inserción en el climograma de datos de temper-

atura y humedad, donde muestra una zona de 
confort hidrotérmico para invierno y verano, el 
diagrama permite proponer posibles zonas 
óp�mas confortables, Implementando estrategias 
de diseño para solventar un proyecto de edifi-

cación con el obje�vo de conservar en confort sin 
uso de consumo energé�co a la del sol, el viento, 
las temperaturas día - noche y la humedad ambi-
ente.

Gráfico 12. Diagrama psicométrico de Givoni. 
Fuente:  (Disfrutarch - Weather Atlas s. f.)
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El gráfico 10 nos muestra el diagrama 
psicométrico, donde se dis�nguen una serie de 
zonas caracterís�cas; por ejemplo, “Las 5 zonas de 
influencia para responder a la climatología del 
lugar; Masa térmica, ven�lación, confort, calefac-

ción y clima�zación”(Ruth Lacomba 1991, 
pag.103). El diagrama psicométrico nos va a apor-

tar información apropiada para la toma de 
decisiones mediante estrategias con métodos 
pasivos como sistemas convencionales, de esta 
manera conseguir la zona de bienestar, dentro de 
marco de este proyecto arquitectónico se 
priorizará los sistemas mediante fuentes de 
energía naturales y renovable. 

1.5 Sistemas pasivos
      1.5.1 ¿Qué es un sistema pasivo?

El término pasivo se alude a no emplear ningún 
mecanismo ac�vo de energía no renovable para 
crear microclimas internos y ser empleado en los 
sistemas pasivos, sino, por lo contrario, el diseño 
arquitectónico debe responder al clima analizado 
en el planeamiento de la edificación, con el obje�-

vo de contrarrestar el impacto ambiental del 
medio �sico circundante.

De esta forma, los sistemas de diseño pasivos se 
llega a entender, como un “Lineamiento 
bioclimá�co en la construcción que contemplan la 
idea de una arquitectura eficaz y confortable, por 
esta razón se prevalece la u�lización y captación 
solar, la vegetación, las brisas y manejo del espa-

cio”(Ruth Lacomba 1991, pag.167). 

“El implementar, el sol como fuente de energía reno-
ble en el diseño, nos brindara la posibilidad de crear 
espacios con una temperatura interior adecuada, 
iluminación, proporcionando de esta manera el 
bienestar del usuario”(Ruth Lacomba 1991, pag.167). 
El gráfico 13 nos muestra las ventajas de los mecanis-

mos pasivos dentro de un espacio habitable.

Gráfico 13. Ventajas de los sistemas pasivos.
Fuente:  Autoría propia.

1.5.2 Diseño y proceso �sico de la transferencia de 
calor.

“El flujo de calor se le denomina como transferencia 
de calor, el cual se sujeta de las diferencias de 
temperatura, de ello depende la adaptación de la 
edificación al microclima local, para lograr espacios 
confortables”(Ruth Lacomba 1991, pag.50). Estos 
procesos de acondicionamiento pueden transferirse 
por proceso de intercambio por (gráfico14):
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Gráfico 14. Proceso �sico de la Transferencia de calor.
Fuente:  Autoría propia.

Los intercambios de energía en la transferencia, 
deben estar enfocadas a procesos o medios natu-

rales, sin intervención de fuentes de energía conven-

cionales, es decir que calor puede percu�r cuando los 
procesos de transferencia predominen sobre los 
otros dos. Por ejemplo, el calor se trasfiere a través 
de un muro de una casa esencialmente por conduc-

ción, un recipiente con agua situada sobre el fuego se 
calienta en esencialmente por convección, y el Plane-

ta Tierra recibe calor del Sol únicamente radiación.

En cambio, en el ámbito de la arquitectura proceso de 
transferencia de calor en las edificaciones se rigen 
bajo el orden de 2 principios generales y su concep-

ción los cuales son, “1) En la estructuración de 
acondicionamiento se debe, analizar los elementos 
que lo integran y sus caracterís�cas, considerando los 
balances de flujos térmicos que se pretenda obtener, 
es�mando las siguientes propiedades �sicas”(Ruth 
Lacomba 1991, pag.50);

Gráfico 15. Propiedades �sicas de la Transferencia de calor.
Fuente:  Autoría propia.

2) Acondicionamiento a base de niveles cualita-

tivos y cuantitativos:
• Propiedades �sicas de captación, almacenami-
ento y emisión.
• Dimensiones internas y externos de elementos 
arquitectónicos.
• Dimensiones del área habitable a calentar o 
enfriar 
• Sistema de control para regular el calor o frío en 
el espacio.

3) “Métodos de diseño climá�co mediante 
procesos de principios �sicos de transferencia de 
calor entre el objeto habitable y el microclima, el 
cual consiste en calentamiento mediante radiaci-

S I S T E M A S         P A S I V O S

Radiación

Conducción

Convección

Evaporación

PROPIEDADES  FÍSICAS 
EMISIÓN:
-Emisividad.
-Difusividad.

REFLEXIÓN:
-Albedo “%  de 
radiación”

ABSORCIÓN:
-Absor�vidad.
-Capacidad calorífica.

INERCIA TÉRMICA:
-Amor�guación.
-Retraso térmico.

TRANSMISIÓN:
-Trasmitancia.
-Conduc�vidad.
 -Conductancia.
-Aislamiento.
-Distribución.

CAPTACIÓN:
-Amor�guación.
-Retraso térmico.

TRANSFORMACIÓN:
-Calor.
-Luz.
-Cambio de estado 
�sico.
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-ón solar o por diferencia de temperatura, mien-

tras que el enfriamiento, se ejecuta por medio de 
sumideros de calor, subsuelo y la atmosfera”(Ruth 
Lacomba 1991, pag.53).

4) La transferencia de calor pueden clasificarse en 
sistemas directos, que consisten “En aprovechar la 
energía que fluye en el espacio habita�vo de 
forma inmediata, en los sistemas indirectos 
captan, almacenan y controlan el flujo del calor, 
para después ocuparse de manera indirecta”(Ruth 
Lacomba 1991, pag.53).

5)“Se considera que, en el área limitada por 
pantallas, existe un flujo de calor, a condición que 
en el interior y exterior haya diferencia de temper-

atura o de humedad o una corriente de aire. Estos 
se relacionarán siempre con los niveles térmicos, 
que se pueden ser "(Ruth Lacomba 1991, pag.53);

• Niveles térmicos de iguales tanto externos como 
interno, no exis�rá transmisión térmica.
• Nivel de temperatura exterior “sol y aire” superi-
or al interior; la pantalla exterior se calentará por 
convención y radiación.
• Nivel de temperatura interior superior al exteri-
or; se produce perdidas de calor por el intercam-

bio radioac�vo o convec�vo del aire interior.

1.5.3 Elementos pasivos de regulación 
bioclimá�co.
El método de captación de la radiación solar de 
forma pasiva prevé un mecanismo para proteger 
de la entrada indiscriminada de sol, en los días 

calurosos de verano, son “Diseñados o modificados 
bajo los parámetros de forma, orientación, dimen-

siones, entre otros. Estos sistemas posibilitan la 
capacidad de controlar la convección del airea o de 

igual manera como acumuladores de radiación solar y 
a su vez se pueden clasificar como”(Ruth Lacomba 
1991, pag.178):
Tabla 5. Modelos de Sostenibilidad.
Fuente:  Autoría propia, Recuperado de (Ruth Lacomba 1991)

SISTEMA DE CAPTACIÓN 
SOLAR

ESTRATEGIA

Sistema de captación 
directa.

La radiación solar entra 
directamente en el espacio 
que se desea clima�zar.

S.captación indirecta, con 
acumulación y lazo 
convec�vo:
Espacio entre el muro y el 
vidrio, dejando pasar aire 
caliente, sirve como 
elemento acumulador solar. 
Ej: Muros trombe.

S.ver�cales de captación 
retardada acumulada:
U�liza bloques de agua, 
transfiriendo el calor hacia 
el interior, el proceso es 
lento ya que se produce por 
conducción.

S.captación directa con 
convección controlada:
Elemento separador entre la 
zona de captación y la zona 
a clima�zar. Ej: invernaderos 
adosados.
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1.5.4  Sistemas de captación indirecta “Muros de 
trombe”.

“El Muro trombe es un sistema de captación de 
radiación solar de manera directa empleados para el 
calentamiento interno de las áreas habitables, por 
medio de la conducción, radiación y convección”(As-

tu�, Arso, y Wiga� 2015, pag.18).” .Este sistema fue 
creado en Francia en el año 1957 y popularizado en el 
año 1960, tras el diseño de casas solares pasivas en 
Font-Romeu, Odeillo-Francia, por parte del ingeniero 
Félix Trombe y Jacques Michel, siendo patentada por 
Edward Morse en el año 1881, pero fue ignorado 
hasta 1964”(Morse Edward, s. f.).  

Teoría del funcionamiento:
Básicamente, posee la capacidad de captar la 
radiación solar externa, para ser transferida al interi-
or de los espacios con conducción, además permite 
que, mediante los orificios que posee el muro ven�lar 
y pueda distribuir el calor al interior por convección, 
con mayor grado de eficiencia durante las horas del 
día.

Gráfico 16.Principios básicos de acumulación de calor.
Fuente:  (Fernando Mar�n. y Servando Álvarez Domínguez. 2008, pag.4)

“Las caracterís�cas de los muros de captación 
deberán ser diseñadas de manera que el desfase 
sea del orden de 6 a 8 horas, para aprovechar al 
máximo el calentamiento de la cara interna del 
muro al principio de la noche, y establecer rangos 
de 18 a 24 grados durante las 24 horas. Las áreas 
interiores se beneficiarán de las aportaciones 
caloríficas en los instantes en que el sol está 
ausente, alargando de forma eficaz el sol”(Fernan-

do Mar�n. y Servando Álvarez Domínguez. 2008, 
pag.5).

“El diseño contempla un muro entre 20-40 cm, 
con una pantalla exterior de vidrio de una o doble 
capa, posicionado a 20 o 15 cm del muro, gener-

ando una cámara de aire, donde se desarrollará el 
mecanismo de conducción. Adicionalmente, es 
instalado una película oscura o pintado de color 
negro en el muro exterior, para absorber la 
radiación solar, transformado la luz en calor en la 
superficie del muro”(Juan Bohórquez; Recuperado 
de Mazria Edward 2018).

En la mayoría de los casos el muro empleado es de 
hormigón, no obstante, también se implementan 
materiales como el ladrillo, piedra, adobe, en 
general elementos de baja conduc�vidad térmica, 
es conveniente que el vidrio empleado también 
tenga unas caracterís�cas aislantes, para que en la 
noche el calor acumulado no se vaya a salir, por 
esta razón es importante determinar en el cuadro 
de materiales, las propiedades �sicas que poseen 
como son:
�Densidad (Kg/m3)
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•Conduc�vidad térmica.
•Calor especifico.
•Capacidad de almacenamiento.

Tabla 6. Conduc�vidad térmica de los materiales.
Fuente:  (Alejandro Cabeza;Julio Quintas;Alberto Arias 2020)

La eficiencia del sistema de captación brinda la 
posibilidad de ser regulado mediante mecanismos 
de control en la circulación del viento. Su opera�v-

idad se basa en el contraste de densidad del aire 
caliente y el aire frío, provocando corrientes en 
una u otra dirección dependiendo de los orificios 
que estén abiertos. Estas corrientes de aire 
caliente o templado, refrescan los espacios intro-

duciendo o extrayendo el aire caliente de las 
habitaciones o del edificio, dependiendo de la 
zona donde se instale.

Tabla 7. Posibilidad de funcionamiento del Muro trombe.

Fuente: (Fernando Mar�n. y Servando Álvarez Domínguez. 2008, pag.20)

1.5.5   Factores importantes en el diseño y construc-

ción del Muro de Trombe:

Para el buen redimiendo y desempeño del muro de 
captación indirecta se debe tomar en cuenta factores 
como; El clima, la�tud y las necesidades de calefac-

ción que se requiera. Estos factores se -

Material

Arena seca
H o r m i g ó n 
ordinario

Mortero de 
cemento
H o r m i g ó n 
de arena

H o r m i g ó n 
expandido
Muro de 
l a d r i l l o s 
llenos
Muro de 
l a d r i l l o s 
vacíos de 
15cm
Madera

Conduc�vidad
T é r m i c a 
(W/m°C)

0.33

0.95

0.52

0.60

0.23

0.60

0.43

0.09

Masa Específi-

ca (W/m°C)

1600

2300

1800

1800

600

1800

1200

500

Calor Específi-

ca (W/m°C)

0.21

0.21

0.21

0.21

0.22

0.19

0.19

0.29

MURO TROMBE

Invierno calefacción

Invierno ven�lación 
“Calentamiento de aire”

Verano ven�lación “Chime-

nea”

Verano “Fachada ven�lada”

POSIBILIDADES DE FUNCION-
AMIENTO.
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-se pueden definir como externos, dentro de este 
contexto también son parte fundamental de la 
eficiencia del muro, los componentes como: el espe-

sor del muro, la superficie de vidrio, el numero de 
aperturas y dimensiones de los orificios. 

�Factores externos:

El clima: La temperatura externa e interna del espacio 
habitable, dependerá de la perdida de calor del muro.

Latitud y orientación: La radiación solar ejercida sobre 
la fachada sur en invierno para la�tudes por arriba del 
Ecuador y sobre la fachada norte para las la�tudes 
por debajo del ecuador, llegan a cambiar según la 
la�tud, por ese mo�vo, es preciso incrementar la 
dimensión del muro a medida que se incremente de 
la�tud, esto debido a la poca radiación solar, es 
sustancial tener en cuenta el recorrido del sol 
durante los períodos del año.

Tabla 7. Dimensiones de muro trombe.

Fuente:  (Astu�, Arso, y Wiga� 2015).

           1.6 Análisis de Casos.

Análisis de referentes arquitectónicos de diseños 
pasivos y distribución de espacios internos de 
edificios, comprendiendo y considerando la línea 
de inves�gación del proyecto:

1.6.1 Torre 30St Mary Axe,Londres/Foster – 
Partners

Ubicación: 
  Londres / Reino Unido
Uso: 
  Edificio de Oficinas 
Área:
  64500 m2
Arquitecto: 
  Foster – Partners
Año:  
2003
Clima:
  Veranos cortos e inviernos largos, su temper-

atura varia de 4 °C a 23 °C.

“El edificio 30 St Mary Axe , se encuentra ubicado 
en el corazón financiero de Londres, Con una 
altura de 180 metros es considerado un rasca-

cielos ecológico e hito de la cuidad, Su forma 
permite maximizar la can�dad de iluminación y 
ven�lación natural en las áreas internas, reducien-

do el consumo energé�co”(Arquitectura Viva s. f.)

Área de la 

habitación  

Ár ea del muro trombe (m2) y números de orificios de la pared.  

Lugares 

templados. 

N# de 

orificios.  

Lugares 

fríos. 

N# de 

orificios. 

Lugares 

muy fríos. 

N# de 

orificios. 

9 - 11 5 8 7 10 8.5 12 

12 - 14 6.5 10 9 14 11 16 

12 – 17 8 12 11 16 13.6 20 

18 – 20 9.5 14 13.5 20 16.5 24 

21 - 23 11 16 15.5 24 19 28 
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Gráfico 17. Edificio de Oficinas 30 St Mary Axe.
Fuente:  (Arquitectura Viva s. f.)

“En su planta baja existen áreas con �endas y 
cafeterías, abierto a todo �po de usuario, tenien-

do una superficie de 46.400m2, para el uso de 
oficinas. En la parte superior, el radio de la planta 
se reduce hasta los 25m después de alcanzar los 
57m en el nivel 17. En el caso de su estructura 
periférica de 36 pilares metálicos en espiral, 
soporta las fuerzas horizontales, reteniendo en el 
núcleo interior la función de sostener la carga 
ver�cal. Debido a su geometría radial, su diseño 
incorpora vacíos radiales de 2 o 6 niveles que 
perforan en espiral el interior del edificio, mismo 
que se manifiesta fachada mediante bandas de 
vidrio gris”(Arquitectura Viva s. f.). 

“El diseño del lobby de acceso al edificio potencia 
la conexión del espacio exterior con el interior. En 
el caso de los paneles de 7m de altura, son de 
material de aluminio que fluyen desde la plaza -

hacia el núcleo principal del ves�bulo en un gesto 
perenne. El diseño igualmente se emplea en los 
núcleos de ascensores, en las instalaciones de cocina 
y comedores privados del nivel 38, en el restaurante 
del nivel 39, y en el bar del nivel 40. El espacio de los 
comedores dispone de visuales hacia la Catedral de 
San Pablo y el bar ofreciendo una vista panorámica 
única de 360 grados desde el punto más alto de la 
ciudad”(Arquitectura Viva s. f.).

Gráfico 18. Edificio de Oficinas 30 St Mary Axe.
Fuente:  (Arquitectura Viva s. f.)

“La fachada se compone de 5.500 paneles de vidrio, 
triangulares y romboidales, que van modificando 
según cada nivel. Los cerramientos de las zonas de 
oficinas se materializan con una doble capa de vidrio 
exterior y una pantalla interior, entre las cuales se 
forma una zona que con�ene los mecanismos de 
control solar. Los vacíos entre las capas actúan como 
zonas de amor�guación, -

Espacio  Circundante. 

Geometría radial. 

Paneles de vidrio. 

Planta baja                                               Circulación ver�calPlanta baja                                               Circulación ver�cal
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minimizando la carencia de calefacción o refrig-

eración adiciona, las mismas se ven�lan a través del 
retorno de aire que se extrae de las oficinas”(Arqui-
tectura Viva s. f.). 

Gráfico 19. Edificio de Oficinas 30 St Mary Axe.
Fuente:  (Arquitectura Viva s. f.)

 “La forma fluida del edificio direcciona las masas de 
aire en torno de su volumen y minimiza la can�dad de 
viento en la planta baja, op�mizando el confort de los 
peatones. La estructura externa triangulada, constru-

ida en acero, es a la vez fuerte y ligera, accediendo 
que las zonas interiores sean flexibles y libres”(Arqui-
tectura Viva s. f.).

Circulación del aire en invierno.

Circulación del aire en verano.
Gráfico 20. Edificio de Oficinas 30 St Mary Axe.
Fuente:  (Arquitectura Viva s. f.)

Este diseño de Foster and Partners para la sede de 
Swiss Re en Londres es emblemá�co de una de las  
compañías de reaseguradoras líderes en el mundo 
y  un ejemplo de cómo pueden ser las prác�cas 
respetuosas con el medio ambiente, 
disminuyendo la contaminación en el sector 
edilicio.

Corte                                               

Paneles de Vidrio. 
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1.6.2. Quito Publishing House/ Estudio A0.
Ubicación: 
  Quito - Ecuador
Uso: 
  Edificio de Oficinas. 
Área:
  7589m2
Arquitecto: 
  Estudio A0.
Año: 
  2014
Clima: varia de 10 °C a 27 °C.
Ahorro en consumo de energía: 27%.
Ahorro en consumo de agua: 35%.
Ahorro en consumo de agua: 24%
“El edificio Quito Publishing House está ubicado 
en el barrio de La Floresta: dentro de un sector 
organizado en el corazón del Quito septentrional, 
Concebido como un equipamiento bioclimá�co 
que admite reducir la dependencia de sistemas 
mecánicos de calefacción, ven�lación y enfriami-
ento”(Arquitectura Panamericana s. f.).

Gráfico 21. Quito Publishing House.
Fuente:  (Arquitectura Panamericana s. f.).

“Las fachadas norte y surorientales están expuestas a 
una excesiva incidencia solar.  La cor�na permite 
regularse como filtro cuyo envolvente responde a 
variaciones en temperatura y humedad, mientras que 
la forma las lamas es aerodinámica, refractando luz e 
incita la generación de vór�ces que aceleran el paso 
del aire”(Arquitectura Panamericana s. f.).

Gráfico 22. Quito Publishing House.
Fuente:  (Arquitectura Panamericana s. f.).

Muro Biológico. 

Entorno inmediato. 

Jardines Verticales. 

FACHADA CALLE GUIPUZCOA                                             

FACHADA CALLE MALLORCA                                            
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“Su diseño coincide, en sección, con ventanas plega-

bles. Una chimenea situada como pa�o central extrae 
la corriente de aire hacia arriba y sirve de embudo el 
confort lumínico cenital en el corazón del edificio. 
Este sistema admite introducir aire al subsuelo, 
permi�endo el ahorro de ductos de ven�lación 
convencionales para los parqueaderos”(Arquitectura 
Panamericana s. f.). 

Gráfico 23. Quito Publishing House.
Fuente:  (Arquitectura Panamericana s. f.).

“El espejo de agua en planta baja, hace visible la circu-

lación del aire, aprovechando al máximo los recursos 
de iluminación natural y el viento, de la misma 
manera que para un mínimo de consumo de energía 
se colocaron sensores en todos los espacios y lámpa-

ras de bajo consumo de energía”(Arquitectura 
Panamericana s. f.).

“El sistema de aguas lluvias se capta y transita en las 
baterías sanitarias y se depositan en la terraza jardín 
para inyección de agua en los jardines ver�cales y 
horizontales. Los jardines ver�cales funcionan como 
capa más de aislamiento térmico, al igual que el espe-

-sor de las terrazas jardín en cubiertas, La sosteni-
bilidad es conforme a su técnica de adaptarse a 
dis�ntos usos”(Arquitectura Panamericana s. f.).

Gráfico 24. Quito Publishing House.
Fuente:  (Arquitectura Panamericana s. f.).

 

Gráfico 25. Quito Publishing House.
Fuente:  (Arquitectura Panamericana s. f.).

Planta baja                                               Circulación ver�calPlanta baja                                               Circulación ver�cal

Ingreso del sol

Ingreso del sol

Ingreso del sol

Celosía Metálica
Filtra paso directo rayos 
solares.

Área del pa�o 
Interior.

Plaza Pública

Ven�lación 
Cruzada
Efecto Chimenea

Filtro Vegetal
Jardinera

Filtro Vegetal
Jardinera

Terraza Verde
Recolección de 
aguas lluvias.
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1.6.3.Vivienda Pasiva Bruck /Peter Ruge Architek-

ten

Ubicación: 
  Huzhou- China
Uso: 
  Vivienda Colec�va. 
Área:
  2200m2
Arquitecto: 
  Peter Ruge Architekten
Año: 
  2014
Clima: varia de 1 °C a 34 °C.
Ahorro de energía: 95%.

“La Vivienda Pasiva Bruck es la primera vivienda de 
su arque�po que se desarrolla en los países húme-

dos, con clima cálido, en el sur, con un sistema de 
un 95% de ahorro de energía y cer�ficada por el 
Ins�tuto Alemán Passivhaus. El equipamiento se 
ha completó en agosto de 2014”(Architonic s. f.)

Gráfico 26. Vivienda Pasiva Bruck. 
Fuente:  (Architonic s. f.). 

“Un complejo residencial de cinco niveles, teniendo 
una capacidad de 2200m2, 36 pisos, ves�bulo para el 
personal, 6 apartamentos ejecu�vos de 2 dormitorios 
y 4 apartamentos estándar de 3 dormitorios. Los 
niveles están planificados para que las familias chinas 
interesadas en los beneficios de la vivienda sostenible 
puedan optar por permanecer temporalmente en el 
edificio”(Architonic s. f.). 

“A través de esta experiencia de primera mano, los 
clientes potenciales pueden comprender lo que una 
casa pasiva �ene para ofrecer, así como un edificio 
que encarna lo máximo en comodidad y calidad de 
residencia. Esto �ene como obje�vo reducir la can�-

dad de reservas que se u�lizaban anteriormente para 
diseñar con éxito viviendas pasivas en condiciones 
climá�cas severas”(Architonic s. f.)

 

Gráfico 27. Vivienda Pasiva Bruck. 
Fuente:  (Architonic s. f.). 
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Protector solar.
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“El clima local ha formado parte del diseño de la 
fachada: las unidades de ventana de triple acristalam-

iento se u�lizan en par�cular en todas las áreas 
habitacionales y espacios públicos, mientras que los 
elementos de protección solar son fijos y protegen la 
fachada de cristal en las épocas calurosas del año. Las 
áreas cerradas de la fachada están altamente aisladas 
para proteger la envolvente del edificio de la luz solar 
intensa a través de una pantalla de lamas de color 
terracota”(Architonic s. f.)

Gráfico 28. Vivienda Pasiva Bruck. 
Fuente:  (Architonic s. f.). 

Passive House Bruck establece nuevos estándares de 
sostenibilidad a través del diseño de una casa pasiva y 
es la primera vivienda de este �po que se realiza en el 
clima húmedo y cálido del sur del país, con aproxi-
madamente un 95% de ahorro de energía

El proyecto fue cer�ficado oficialmente, con un 
consumo de energía primaria de solo 106 kWh / m² 
en el verano de 2014 por el Passive House Ins�tute -

Darmstadt, como el primer edificio residencial de 
casas pasivas en el sur de China. 

Gráfico 29. Vivienda Pasiva Bruck. 
Fuente:  (Architonic s. f.). 

Elevación Frontal Sur.                                             

Elevación Posterior Norte.                                             

Funcionamiento climá�co 
en Invierno                                           

Funcionamiento climá�co 
en Verano.                                        

INVIERNO                                       

VERANO                                       

Funcionamiento climá�co en Invierno                                           
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 INFORMACIÓN GENERAL

Línea de inves�gación.
DISEÑO, CONFORT TÉRMICO, SOLUCIONES PASIVAS. 

Área de inves�gación.
Arquitectura bioclimá�ca y sostenibilidad  

Esta línea de inves�gación apunta a buscar respues-

tas a problemá�cas relacionados con: alto consumo 
energé�co, soluciones pasivas para el confort térmi-
co, la arquitectura bioclimá�ca, la infraestructura e 
instalaciones de áreas urbanas, el equipamiento 
social.   

Variable independiente.

Edificio residenical, espacios público de recración, 
Bloques habita�vos, servicios que complemente al 
sector de Lumbisí.

Delimitación temporal.
Propuesta para el año 2022.

              INTRODUCCIÓN  A LA METODOLOGÍA

El presente proyecto se desarrollará mediante el 
análisis de las problemá�cas y las fortalezas del sector 
de Lumbisí, iden�ficado las potencialidades del entor-

no, a través de estudios desde un punto cualita�vo, 
para componer el proyecto formal se prevé la necesi-
dad de ejecutarse por fases que se detallan a con�nu-

ación:

Fase 1:
Iden�ficar la problemá�ca del sector, a través de 
un minucioso estudios de documentos inves�ga-

�vos o similares para precisar información adec-

uada, de las �pologías habita�vos, de igual 
manera sistemas de clima�zación de los espacios 
habita�vos, para ello es importante el análisis de 
si�o que nos guiara y nos aportara una correcta 
comprensión de la morfología y aspectos sociales, 
culturales, con el obje�vo de iden�ficar la 
población y entender al usuario, como la necesi-
dades de los usuarios.

Fase 2:
Referentes arquitectónicos de arquitectura 
bioclimá�ca, que aportara a la reducción de 
consumo energé�cos en el área edilicia, estudios 
técnicos de movilidad, áreas verdes protegidas, 
mapeos de usos de suelo, entre otros. 

Fase 3
Mediante el análisis te si�o elaborado, se desarr-

ollará un proyecto conceptual de plan masa, en el 
cual proponemos de forma lógica, espacios des�-

nados a suplir la carencia de la población na�va, 
de igual forma integre a la población flotante, 
como parte del proceso del proyecto urbano – 
arquitectónicos se generará la zonificación del 
predio designado, respetando los parámetros de 
se encuentra detallado en el IRM.

Fase 4:
Se definirán las �pologías de viviendas en los -
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Fase 4:
Se definirán las �pologías de viviendas en los 
bloques habita�vos, diseñado mediante las áreas 
correspondiente que se encuentran en el progra-

ma arquitectónico, elaborando estrategias de 
diseños, cortes esquemá�cos, con la finalidad de 
encontrar la formalidad al objeto arquitectónico y 
su implantación, guiándonos con los factores 
naturales del sector.

Gráfico 30 Fases de proyecto .

Fuente:  (Autoría propia).

Fase 5:
Como ul�mo lugar, el diseño pasivo de una arquitec-

tura funcional y formal, diseñado para los usuarios 
del sector de Lumbisí, contemplado áreas de 
recreación publicas y privadas,  que repotencien el 
entorno circundante , en esta fase también se ejecut-
ara los planos técnicos, estudio de captaciones 
solares, detalles construc�vos, de la misma manera, 
para una mayor comprensión de objeto arquitectóni-
co se desarrollaran visualizaciones �po render, con la 
finalidad de apreciar las respec�vas áreas y la materi-
alidad de la propuesta arquitectónica.  

INICIO

FASE 1

FASE 2

FASE 3

FASE 4

FASE 5

Problemá�ca
-Inves�gación
-Tipologías del sector 

-Referentes 
-Usuarios del sector 

Análisi Urbano
-Ubicación

-Flujos, vialidad  
-Densidad Poblacional
-Usos de suelo

Plan Masa
-Esquemas 
-Diagramas  

-R. Funcionales
-P. Arquitectónico

Ante proyecto
-Volumetría 
-C. Esquemá�co 

-Zonificación
-Planos Esquemá�cos

Diseño Final
-Planimetrias
-Detalles 

-Tema inves�gación
-Modelado 3d



 

 LEVANTAMIENTO DE DATOS

Ubicación

El sector de Cumbayá se encuentra ubicado al oriente 

de la capital ecuatoriana en el valle de Tumbaco, su 

cercanía a Quito la ha conver�do en una ciudad 
dormitorio. Sus límites son: al norte Nayón, al sur 

Guangopolo y Conocoto, al este Tum-baco y al oeste 

Mariscal Sucre e Itchimbia.

El barrio de Lumbisí nació en 1535, se ubica dentro de 

la parroquia Cumbayá limitada al norte de La Primav-

era, al oeste la Av. Simón Bolívar, al este el rio San 

Pedro y al sur Guangopolo y La Armenia.Posee carac-

terís�cas muy urbanas con una fuente principal 
económica enfocada en la agricultura.

Usos de suelo

El sector de estudio �ene un alto porcentaje de 
uso residencial, demostrando lo poco provisto que 

se encuentra de equipamientos, lo que nos lleva a 

considerar a proponer varios equipamientos 

dentro del proyecto. 

 

También se puede observar que el �po de vivien-

das son de baja densidad y de un �po de edifi-

cación aislada lo que demuestra la predisposición 

de privacidad del sector.
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Lumbisí

Cumbayá

ESC: 1.................................300050 150 250
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NCIA

180 - 250 HABITANTES

Esc  1:3000

Leyenda

Residencial Urbano 1

Comercial y de servicio barrial (Tiendas)

Comercial y de servicio sectorial (centro de juego) 
Comercial y de servicio sectorial(comercio especializado)

zona de cul�vo
Lote vacio

Lote a Intervenir

Quebrada

Rio San Pedro



El sector de estudio presenta una alta densidad 

poblacional con 2500 habitantes, donde se evidencia 

un crecimiento acelerado en los úl�mos años, mo�-

vado principalmente por zonas residenciales con 

habitabilidad óp�ma siendo mayor a la habitabilidad 
de repoblación con 180 a 250 habs., por lo tanto, la 

edad promedio de residentes oscila de 36-45 años, 
donde presenta mayor porcentaje de género femeni-
no, sin embargo, poseen un alto porcentaje de habit-
antes con educación superior y destacándose el 

grado ocupacional de empleado privado.

Rango de Etario

Género

Densidad de población 
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N

180 - 250 HABITANTES

Esc  1:3000

Leyenda
Habitabilidad óp�ma
180 - 250 Habitantes

Habitabilidad Repoblación
180 - 250 Habitantes

Predio

 

16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 MÁS DE 65HOMBRE MUJER OTRO

GÉNERO
MASCULINO FEMENINO

45.1% 54.3%

RANGO DE EDAD
16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 Más 65

14.7% 18.2% 45.7% 19.8% 1.6% 0%

Primaria Secundaria Ins tuto

Universidad Posgrado Analfabeto

Estudiante Empleado Públcio Empleado Privado

Comerciante Ama de Casa Desempleado

NIVEL DE ESTUDIO OCUPACIÓN
Primaria Secundaria Instituto Universidad Posgrado Analfabeto

1.6% 20.9% 15.5% 60.9% 1.1% 0%

Estudiante Em. Público Em. Privado Comerciante Ama Casa Sin Empleo

13% 25.8% 49.5% 7.9% 1.9% 0.9%

16 - 25   AÑOS 14,7 %

18,2 %

45,7 %

19,8 %

13 %

10,9 %

26 - 35   AÑOS

36 - 45   AÑOS

46 - 55   AÑOS

0 10 15 20 25 30 35 40 45

56 - 65   AÑOS

65 - MÁS AÑOS

45,1% 54,3% Hombres

Mujeres



La Comuna de Lumbisí cuenta con una población de 

8717 según la INEC (2010) actualmente, gran parte 

de la población de la comuna de Lumbisí está confor-

mada por personas que vienen de otras regiones del 

Ecuador, principalmente de la costa ecuatoriana. 

Quienes aportan a la economía de la comuna, medi-

ante el pago de arriendo domiciliario. En la comuna 

no se permite la compra de terrenos o propiedades si 

no se está empadronado a la Comuna de Lumbisí, es 

uno de los principales principios que maneja la 
comuna para evitar la pérdida de iden�dad de las 
personas que habitan.

Problemá�cas sociales
 
 

Población PEA
2500. HAB

Soluciones construc�vas

 

43

5%
5%

10%

20%

60%

Sobre uso del suelo urbaniza-

do 

Violencia intrafamiliar.

Delincuencia.

Alcoholismo y drogadicción.

Marginación económica.

Empleado privado
49.5 %

25.8 %

13 %

0.3 %

7. Empleado público

Estudiante 

Comerciante

Desempleado

1000 200 300 400 500
Esc  1:5000

Leyenda

Edificación aislada
Edificación pareada

Edificación con�nua 

Edificación aislada Separada de 
los deslindes a una distancia 

aceptable por la norma�va.

Edificación pareada Edicaciones a 
par�r de un mismo deslinde.

Edificación aislada Emplazado a 
par�r de los  deslindes later-

ales de opuestos o concurrentes 

de un mismo predio y ocupando 

todo el frente de este..



Topogra�a de viviendas

Análisis de clima

Topogra�a de viviendas

Vistas predominantes

En este lugar estudiado se puede evidenciar que está 

rodeado de una gran can�dad de vegetación planta-

da, en cuanto a la contaminación visual y vehicular 

podemos decir que el impacto es mínimo, ya que es 

un sector aislado de la ciudad.En lo referente a la 
direcciòn de los vientos podemos ver que el rrecorri-

do va de oriente a occidente.
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PENDIENTE MAXIMA: 0.1%. -11.1% PENDIENTE MEDIA: 0.0%. -2.8% ELEVACIÓN CALLE ALBACETE
ESC:..................................1:500

PENDIENTE MAXIMA: 10.3%. -13.3% PENDIENTE MEDIA: 2.5%. -2.9% ELEVACIÓN CALLE VALENCIA
ESC:..................................1:500

N

Leyenda

Vistas Predominantes

Vegetación Aledaña 
Baja contaminación de humo 
Corriente de río 

Dirección de vientos 



Asoleamiento z

Temporada templada dura 2,0 meses, del 5 de 

agos-to  al  7  de  octubre,  y  la  temperatura  máxima  

pro-medio diaria es más de 19 °C. La temporada 

fresca dura 2,7 meses, del 2 de febrero al 25 de abril. 
El día más frío del año es el 16 de julio, una mínima de 
9 °C y máxima promedio de 18 °C.

Asoleamiento:  durante  todo  el  año  la  incidencia  
del sol  permanece  de  manera  perpendicular  

sobre  Lum-bisí,  durante  los  sols�cios  el  sol  se  
posiciona  más  al sur y norte, sin embargo, el 

cambio no es tan notorio.

Color y texturas

Precipitaciones
La  probabilidad  de  días  mojados  en Lumbisí 
varia muy considerablemente durante el año. La 
temporada más mojada dura 5,5 meses, del 10 de 
diciembre al 27 de mayo, la temporada más seca 

dura 6.5 meses, del 37 de mayo al 10 de diciem-

bre.
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Asoleamiento Mañana
Hora: 8:00/ 9:00

Sols�cio de invierno

Asoleamiento medio Dia

Hora: 12:00/ 13:00

Sols�cio de invierno

Asoleamiento tarde

Hora: 17:00/ 18:00

Sols�cio de invierno



Tipos de vias

Se puede notar que existen 3 �pos de vías, en el 
cual predomina las vías privadas al ser una zona 

residencia en esta zona a intervenir no existe 

ningun problema de aglomeraciones, contamina-

cion de espacios o audi�va ya que se da el uso de 
vehiculos evitando transportes públicos.
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FLUJO VEHICULAR

Flujo Alto

Flujo Leve

Flujo Leve

Vía Colectora

Vías Locales

Vías Privadas 

Lote a interenir

Aglomeración 
Leve

Predio

FLUJO PEATONAL

CALLES

Calle Madrid

Calle Albacete

Calle Valencia

Flujo Alto

Flujo Leve

Vía Colectora

Vías Locales

1

2

3

Calle Madrid-Flujo alto 

 Calle Valencia- Flujo leve 



LEYENDA 
           Áreas verdes 
           Áreas verdes públicas 
           Terreno 
           Rio San Pedro

Agrícola 
Fincas 
Parque residencial
Microcuencas Jaticu 

Urbanización Los Almendros
Se encuentra un parque para 
los residentes del sector 
siendo el único espacio semi 
público a los alrededores.

Rio San Pedro 
El ingreso al río es accesible 
solamente por los moradores 
ya que en su mayoría se 
encuentran áreas residencial-
es cerradas que no permiten el 
ingreso, además del uso total 
de las fincas. 
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Áreas verdes  

  

De forma general no existen espacios totalmente 
públicos, donde las personas de todo el sector o 
ajenas a este puedan interactuar, por lo que es 
necesario implementar estos en lugares que no 
han sido construidos y en nuestro caso el terreno 
a intervenir debe poseer espacios verdes o perme-
ables públicos,  también hay que tomar en cuenta 
que alrededor de área de estudio hay un extenso 
uso agrícola .

Perfil del terreno y altura promedio de los  arboles

  

Simbología

           Vegetación de gran altura

           Área recreativa residencial  

           Sendero residencial
Áreas 
verdes 

Fincas Agrícola Parque 

45%

34%

20.2%
0.8%

2364 m

2350 m

2325 m

2299 m

50 m 100 m 150 m 250 m 300 m 350 m 395 m 199m

Inclinación maxima 59.0%. -87%
Inclinación promedio  17.4%. -27.3 %
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Lugar
Área verde o 

permeables
Habitantes Verde/Habitante

2000,59 876 2,28

Condominio Villa Andaluz 2836 250 11,34

Conjunto Tais, Lumbisi 2088,51 210 9,95

Urbanización Huertos Ilaló 2.564,38 153 16,76

Lomas de Cumbayá 3642,21 187 19,48

Urbanizacion El limonar 18.004,48 312 57,71

2000,59 876 2,28

Condominio Villa Andaluz 2836 250 11,34

Conjunto Tais, Lumbisi 2088,51 210 9,95

13654,52 376 36,32

Superficie considerada (m2)

 

VERDE/HABITANTE

Obje vo mínimo: >9 m2/hab

Deseable: >15 m2/hab

0 50 100 150 200 250 300



Descripción del Indicador
La convivencia entre residencia, oficinas y 
�endas también mi�ga los contrastes de 
concurrencia entre la noche y el día y entre los 
días laborables y los días fes�vos, favoreciendo 
así, una ocupación del espacio público durante 
las 24 horas del día.
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Equilibrio entre ac�vidad y residencia 

  

Metodología
El indicador calcula para cada celda de una malla de 
referencia de 200 x 200 metros, el total de superficie 
construida de uso terciario (comercial, oficinas, 
talleres, almacenes, etc.). Relación del total de super-
ficie resultante con el número total de viviendas.

 

 

Requerimientos Mínimos Resultado 
Alcanzado 

ORDENACIÓN Y BARRIO CRITERIO SUP. SUP.  

 % % %  

TEJIDOS RESIDENCIALES 

Manzana Cerrada 

Urbanización Los 
Almendros 

> 10 50 % 0 % 
 

Conjunto El Remanso > 10 50 % 11 %  

Conjunto Tais > 10 50 % 15 %  

Urbanización El Limonar 
2 y 3 

> 10 50 % 26 % 
 

Villa Andaluz > 10 50 % 0 %  

Urbanización Huertos 
Ilaló 

> 10 50 % 0 % 
 

  NCI

 

 

LUMBISÍ SUELO URBANO 

Obje vo Mínimo: 
Criterio:  > 15 m2c/viv 

Cobertura: > 50% 

Deseable: 
Criterio: > 15 m2c/viv 

Cobertura: > 80% 

TEJIDOS URBANOS T. CENTRAL T. MEDIO T. RESIDENCIAL

Obje vo Mínimo: 
Criterio:  > 20 > 15 > 10 

Cobertura:  > 50%  

Deseable: 
Criterio: > 20 > 15 > 10 

Cobertura:  > 80%  

Los porcentajes de interacción social se encuen-
tran en un rango medio bajo , en cuanto a lo 
requerimientos dentro del entorno, se necesita un 
flujo económico que implementen ac�vidades 
esenciales para la convivencia, de igual manera 
por medio de regulaciones priorizar el uso 
responsable de la superficie a contruir, conservan-
do el entorno verde.

LEYENDA 
m2c terciario / vivienda
           > 30 
           20 - 30
           15 - 20
           10 - 15
           < 10

ESC: 1.................................30000 50 100 150 200 250 300

1:3000

. .

y

/ vivienda (*)

(*) Malla de referencia de 200 x 200 metros

Fórmula de cálculo

y
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FODA

Fortalezas
-Baja conges�on vehicular.
-Áreas verdes existentes en todo el sector.
-Calidad paisajista op�mo.
- Visuales.
-Baja contaminacion audi�va, sensorial y olfa�va.
-La seguridad del sector es muy buena, porque nos 
encontramos en una zona residencial con un alto nivel 
económicos y en la zona se encuentra un upc, que su 
radio de incidencia abarca a la zona.
ÁREA VERDE 45% ÁREA URBANIZADA SEGURA 60%

Debilidades  
-Un solo acceso hacia el predio el cual no posee un 
acceso a traves de transporte público, solo privado.
-Ciudad muralla a lo largo del recorrido al predio a 
intervenir.
-Ausencia de espacios públicos que englobe al sector.
-Suscep�ble a la contaminación en sus quebradas.
-Las quebradas dividen los poblados dificultando su 
conzexión.
-Zonas del sector no cumplen con las norma�vas del 
sector, donde no posen veredas, ni el ancho mínimo 
para un eje vial, obras grises y hasta casa abandonadas.

 
 

Oportunidades 
-El sector puede crecer y expandirse aun más, lo 
cual nos da la oportunidad, de lograr un sector 
consolidado, con equipamientos que abarque las 
necesidades de la zona.
-Espacios vacantes para uso de areas publicas 
-Hay grandes tramos de espacios vacíos junto a las 
quebradas que pueden ser aprovechados.

TOTAL DE LA ZONA100%
CONTRUIDO 70%             EXPACIÓN 29,92%

Amenazas  
-Perdida de cultura en el sector, por la llegada y 
asentamiento de personas ajenas a la zona. (personas con 
otras costumbres, de otras ciudades o países. 
-No hay líneas de buses que pasen por el sector, 
solo se recorre con carros par�culares, taxi, bicicletas o 
caminando.
-Crecidas del rio San Pedro perjudica cualquier 
intervención en esa area de
HABITANTES DE LA ZONA100%
ORIUNDOS 85%                    RESIDENTES 15%

 
 

60% Urbanizacion
10% Equipamientos
30% Quebrada60% 

30%

10%

70%

29.92%

85%

15%

45% Areas verdes
34% Fincas
20.0% Agricola
0.8% Parque residencial

45% 
34%

20.0%

0.8%



ETAPA 3
MI PROPUESTA 



 

 3.1 INTRODUCCIÓN

El presente proyecto se encuentra implantado en 
el sector de Lumbisí, el cual está enmarcado por 
�pologías habita�vos de carácter residencial, y 
entorno con quebradas que forman parten del 
patrimonio ambiental del Distrito metropolitano 
del Quito. De igual forma se evidencia ausencia 
áreas de comercio y carencia de espacios de 
recreación, áreas verdes públicas, lo que condicio-
na la integración social de los usuarios.

Como parte del proceso arquitectónico, se busca 
implementar un conjunto residencial de mediana 
densidad, con diferentes �pologías habita�vos, y 
dotaciones de espacios públicos recreacionales 
que sa�sfagan la carencia del entorno circundan-
te, tanto de la población na�va, como la población 
flotante.

Como primera parte del diseño arquitectónico se 
definió las rúbricas del proyecto, basado en el 
IRM, definiendo un 30% de área ú�l y 70% de 
áreas complementarias, el objeto arquitectónico 
bioclimá�co se plantea el uso de sistema pasivo, 
concretamente con el empleo de muros trombe 
para el confort térmico de los espacios interiores, 
aprovechando recursos renovables, ubicadas en 
las fachadas este y oeste, de acuerdo del direccio-
namiento solar, en cuanto a las fachadas frontal y 
posterior se planteó el uso de jardineras en los 
balcones, esto como parte formal del diseño 
pasivo. En esta etapa se conocerá el programa de-

requerimientos, estrategias de diseños, entre otros 
conceptos que formaron parte del diseño final.

 3.2 JUSTIFICACIÓN

El sector de Lumbisí posee �pologías habita�vos que 
se aíslan hacia el espacio público, dando como 
resultado un sector con carencias de interacción 
social, y perdida de áreas de recreación social, en 
consecuencia se ha ocasionado barreras amuralladas 
incrementando la contaminación visual, por otra 
parte, algunos  predios que se encuentran en la zona 
forman parte del vacío urbano, brindando la posibili-
dad de un desarrollo potencial e implementar espaci-
os que puedan dinamizar el entorno, con direccion-
amiento a expandirse y crear oportunidades para la 
población na�va.

Las quebradas que se encuentran en el sector de la 
misma forma pueden ser aprovechas para generar 
espacios de encuentro y que no dividan a la 
población, efectuando áreas verdes públicas, 
promoviendo la calidad paisajista del si�o.

Las problemá�cas y debilidades de Lumbisí, llegan 
hacer parte de la propuesta de diseño ocasionando 
nuevas oportunidades a la población, incen�vando el 
comercio de la zona, espacios verdes, canchas mul�u-
sos, entre otros, que sirvan como complemento para 
crear una conexión de las viviendas existentes y el 
proyecto, En cuanto al diseño formal arquitectónico 
implementa sistema pasivo que disminuye la contam-
inación y el ahorro energé�co del sector.
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Norte

Sur

Este

Oeste

área 

recreativa

área 

recreativa

Uso 

residencial

Uso 

residencial
Uso 

residencial

Uso 

residencial

comercio

conexiones

conexiones

conexiones

comercio

comercio

comercio

servicio

15 x 15
225 m2            Módulo 1

10.6 x 10.6
112.5 m2         Módulo 2

7.5 x 7.5
225 m2            Módulo 3 

Ejes de conexion público
Ejes de conexión privado

Leyenda:

Áreas recrea�vas
Comercio

Espacio Público
Áreas Residenciales

Áreas Verdes o permeables

Servicios

Leyenda:

Acceso públicos

Equipamiento comercio
Objeto residencial
Áreas verdes

Áreas recrea�vas

Quebrada 

0 m 15m 30m 60m 90 m

Esc:__________1:1500

Predios vacios  

Acceso vehiculares

Cuadrilla generadora de 
espacios 

Quebrada

Quebrada

Río San pedro

 

 3.3 ESTRATEGIAS DE IMPLANTACIÓN

Ejes de conexión de áreas 

Los ejes de conexiones parten desde una cuadrilla 
que relaciona los espacios públicos y privados, donde 
los módulos son los elementos del diseño arqui-
tectónico.
Cuadrillas de áreas

Manchas que definen posibles áreas del proyecto.   

Relaciones espaciales

Se concibe espacios de accesos libres, áreas 
verdes que relacionan el comercio con la periferia 
pública, generando rentabilidad comercial.
Espacio circundante
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 3.4 DESARROLLO FORMAL

Planteamiento

parte del diseño formal, está compuesto por una 
cuadrilla que permite generar formas por medio 
de la composición, considerando aspectos como la 
simetría, anomalía, contraste, entre otros.
Cuadrilla

La cuadrilla  se secciona hasta lograr módulos de 
7.5x7.5m.

Extruir 

Generar un sólido, con el obje�vo de descubrir espa-
cios en llenos y vacíos.
Fraccionamiento y empuje

Gradientes de espacios 

Los llenos y vacíos delimitan accesos, puntos de 
encuentros, áreas pública, semipúblicas y privadas.

53



 

 PROGRAMA ARQUITECTÓNICO
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 PROGRAMA ARQUITECTÓNICO
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 3.5 PLAN MASA 

SENDEROS

ANFITEATRO

CANCHA DE TENIS

PARQUEADEROS 

JUEGOS INFANTILES

HUERTOS 

URBANOS 

MIRADOR 

CANCHAS DEPORTIVAS

PARQUE SKATE

EJE ARBOLADO

PLAZA CULTURAL 
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