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RESUMEN EJECUTIVO

Este proyecto de titulación propone una solución innovadora para abordar las preocupaciones de contaminación 
asociadas a las edificaciones en altura en Ecuador. Se propone una edificación en altura de uso mixto en el sector de 
Rumipamba, diseñada para atender las necesidades de personas de diferentes grupos etarios, desde la tercera edad 
hasta jóvenes y trabajadores.

La propuesta arquitectónica va más allá de la construcción tradicional, adoptando un enfoque ambiental mente 
consciente y sostenible. El diseño contempla diversas actividades que enriquecen la dinámica del sector, fomentan-
do la convivencia y el uso responsable de recursos. Entre las características destacadas se incluyen áreas culturales 
para la promoción del arte y la educación, estacionamientos públicos seguros para facilitar la movilidad, y un área de 
intercambio de vehículos sostenibles que promueve el transporte eco-amigable.

Además, el concepto de cohousing implementado en el proyecto promueve la convivencia y la colaboración entre 
los habitantes, creando un sentido de comunidad y reduciendo la huella ambiental. La inclusión de un comedor 
contribuye a la interacción social  entre espacio público  y privado. La elección de materiales sostenibles y durade-
ros garantiza la longevidad del proyecto y minimiza su impacto ambiental a lo largo del tiempo. Con esta propuesta 
arquitectónica, se aspira a crear un edificio que no solo se adapte a las necesidades actuales, sino que también sea 
un legado positivo para las generaciones futuras, alineado con principios de desarrollo sostenible y respeto por el 
entorno.

DESCRIPTORES: Edificio, Altura , Mixto , Sostenible
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ABSTRACT

This degree project proposes an innovative solution to address pollution concerns associated with high-rise buildings 
in Ecuador. A mixed-use high-rise building is proposed in the Rumipamba sector, designed to meet the needs of peo-
ple of different age groups, from the elderly to youth and workers.  

The architectural proposal goes beyond traditional construction, adopting an environmentally conscious and sustai-
nable approach. The design contemplates diverse activities that enrich the dynamics of the sector, encouraging co-
existence and the responsible use of resources. Notable features include cultural areas for the promotion of art and 
education, secure public parking lots to facilitate mobility, and a sustainable vehicle exchange area that promotes 
eco-friendly transportation.   

In addition, the cohousing concept implemented in the project promotes coexistence and collaboration among re-
sidents, creating a sense of community and reducing the environmental footprint. The inclusion of a dining room 
contributes to the social interaction between public and private space.The choice of sustainable and durable mate-
rials ensures the longevity of the project and minimizes its environmental impact over time. With this architectural 
proposal, the aim is to create a building that not only meets today’s needs, but is also a positive legacy for the future

KEYWORDS: Height, Building, Mixed, Sustainable
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ETAPA 1
 CONOCIMIENTOS PREVIOS 
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La construcción de edificios convencionales que contri-
buyen significativamente a las emisiones de CO2.

Las edificaciones convencionales a nivel mundial son res-
ponsables de más del 34% de la demanda energética y 
alrededor del 37% de las emisiones de CO2 producido 
por la contaminación energética que genera en el proce-
so de habitabilidad, la contaminación por la fabricación 
de materiales que componen a las ediciones. A pesar de 
que en la actualidad la construcción con materiales alter-
nativos creció, el alcance en políticas y actividades que 
fomenten edificaciones y contrición con eficiencia ener-
gética equivalen solo 26% de países a nivel mundial tiene 
un reglamento energético. (Fusha, 2022). 

Uno de los principales protagonistas de la contaminación 
y modificación del planeta es la industria de la construc-
ción ya que es un gran consumidor ambiental y creador 
de desechos contaminantes. El 40% de materiales ela-
borados por la industria equivale a 3000 millones de to-
neladas de contaminación al año. La industria también 
es responsable de una parte del consumo energético 
que equivale al 20% de la energía que mayormente se 
consume en el proceso de la construcción, elaboración 
de materiales y demolición de edificaciones. (Vasquez & 
Ramírez, 2012).

La elaboración del cemento contribuye a una gran parte 
de las emisiones de CO2 en la atmosfera, a pesar de su 
trabajo y su gran utilización en la industria de la cons-
trucción este material genera el 5 y 8 % de las emisiones 

de contaminación de CO2 al año a nivel global que son 
generados durante el ciclo de vida útil de este material. 
(Francisco, 2021). 

Se debe reconocer que en América latina existe un es-
caso conocimiento sobre los beneficios que brinda la 
construcción de bajo impacto y de energía eficiente, por 
otro lado, gran parte de países de la región no cuenta 
con edificios que utilicen eficacia energética, aislamiento 
térmico o la implementación de materiales alternativo. 
(De Schiller, 2003). 

Por ejemplo, el deterioro del centro de la ciudad de Lima 

1.1 Introducción al 
Problema de estudio 

Fig. 1 actividades que influyen en la contribución tradicional 
Fuente. 3 Elaboración Propia, 2023



se debe a la mala intervención del pasado y su parcial 
abandono de las actividades que genera una zona sin 
vida, por otra parte, la falta de equipamientos que en-
riquezcan al sector debido a la construcción de edifica-
ciones mono-funcionales dan una mala conexión con la 
ciudad y la falta de variedad en las actividades dentro de 
la misma. Esto conlleva a que la ciudad genere un mal 
funcionamiento y poca intervención entre los ciudada-
nos. (Estrada, 2021)

En Ecuador el sector residencial es responsable del 18% 
del consumo energético y el 57% de contaminación des-
de la elaboración de la edificación hasta después de ser 
habitada por la falta de implementación de sistemas de 
construcción ecológicos, lo que conlleva a fuertes niveles 
contaminantes que cada vez se ve más en edificaciones 
que contaminan el medio ambiente acelerando el calen-
tamiento global. (Viñachi, 2018).

El GAD (Gobierno Autónomo Descentralizado De La 
Provincia De Pincha) menciona que cada provincia está 
encargada de dirigir los desechos ocasionados por la 
construcción. Teniendo en cuenta esto se detectó la in-
suficiencia del control a pesar de que existen zonas de-
signadas para esto. Tenemos como ejemplo a Cuenca, 
que genero una cantidad de 190.449 m3 de desechos en 
obra civil por año y muchos de estos desechos no son 
correctamente manejados por lo que se genera un gran 
índice de contaminación por la industria. (Rodríguez, 
2022). 

Tomando en cuenta que, en Quito, la construcción pri-
mordialmente orientada a los materiales convencionales 
ha producido varios efectos, uno de ellos es la aplicación 
repetitiva de sistemas constructivos tradicionales que 
son poco amigables con el ambiente ya que generan 
gran cantidad de gases de efecto invernadero desde la 
elaboración de materiales, el transporte y la construc-

ción. (Patricio, 2018).

Quito carece de conciencia en cuanto a su crecimiento, 
por lo que se identifica un aumento en la contamina-
ción que puede generar las edificaciones y la operación 
de obra, cabe destacar que el impacto que generan las 
edificaciones es acumulativo dentro del área urbana por 
la falta de una normativa coherente que se adapte a la 
construcción, realidad local y crecimiento demográfico. 
(Armando, 2010). 

Rumipamba es una de las parroquias con mayor poten-
cial económico-comercial, por lo que cuenta con un ele-
vado consumo de recursos ambientales a comparación 
de Iñaquito que logra bajar estos niveles de contamina-
ción gracias a las edificaciones en altura que existen en 
este sector y que intentan optimizar recursos a compara-
ción de Rumipamba que se mantiene con edificaciones 
que carecen de aplicación de sistemas de bajo impacto. 
(Vallejo y Ordoñez, 2020).
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Según la NEC (Norma Ecuatoriana De La Construcción), 
es importante la buena implementación de eficiencia 
energética en edificaciones para que el manejo de las 
ciudades se pueda ver en la población o los barrios sos-
tenibles, por lo tanto, se debe tener una planificación 
donde se debe tener en cuenta criterios de ciudad com-
pacta, orientación para potenciar la ventilación natural, 
luz natural, accesibilidad mediante movilidad sostenible 
y respetar la integración de espacios verdes. (NEC.2011). 

Se dice que para un desarrollo sostenible se debe tener 
en cuenta varios puntos desde el cual se debe priorizar 
la relación entre el contexto y la arquitectura. Esto es 
pensar en un correcto uso de suelo y un análisis guiado 
a la reducción del impacto ambiental. Se debe tener en 
cuenta que las edificaciones de este tipo deben imple-
mentar desde la etapa de diseño, los materiales de cons-
trucción los cuales deben ser los más amigables posibles 
con la naturaleza y ecológicos. Fomentar siempre la ad-
quisición de productos locales ya que esto genera me-
nos impacto en el traslado de material, además se debe 
considerar el reciclaje de los residuos de la edificación al 
final de su vida útil. (Flores, 2021).

Según la constitución de la República del Ecuador, el ar-
tículo 413 se dispone que “el estado promoverá la efi-
ciencia energética, el desarrollo y uso de prácticas y tec-
nologías ambientalmente limpias y sanas, así como de 
energías renovables, diversificadas y de bajo impacto” 
Constitución de la República del Ecuador. (2008). 
En el mismo grupo, el articulo 415 dispone que “los go-
biernos autónomos descentralizados desarrollarán pro-
gramas de uso racional del agua, reducción, reciclaje y 
tratamiento adecuado de desechos sólidos y líquidos” 

Constitución de la República del Ecuador. (2008). en este 
artículo, presenta una posible acción a favor de la cons-
trucción sostenible en edificaciones en el ecuador.

- Objetivo General 

Elaborar una propuesta de edificio de uso mixto en altu-
ra que sea capaz de emplear materiales de bajo impacto. 
Ubicado en la ciudad de Quito en el sector Rumipamba, 
la cual responde a las necesidades del sector con un en-
foque ecológico. 

- Objetivos Específicos 

• Diseñar una propuesta arquitectónica de uso mixto 
que complementen a las actividades del sector. 

• Establecer una propuesta arquitectónica ecológica que 
mejore el índice de eficiencia energética y CO2 produci-
do por las edificaciones convencionales.

• Determinar el efecto que producen los materiales de 
bajo impacto a través del uso de softwares con la finali-
dad de tener una comparación entre los materiales con-
vencionales frente los materiales planteados.
      

Justificación

1.2 Objetivos



1.3.1 ARQUITECTURA SOSTENIBLE Y EL IM-
PACTO EN LA CONSTRUCCIÓN

Se puede definir a la arquitectura sostenible como una 
práctica que busca de alguna manera reducir el impacto 
ambiental de las edificaciones mediante estrategias que 
incluyen la optimización de recursos, implementación 
de materiales alternativos y la consideración de aspec-
tos éticos, legales y profesionales. Tiene como objetivo 
lograr un equilibrio entre el desarrollo humano, la pre-
servación del medio ambiente y la creación de espacios 
saludables y seguros. 

Para Yamasaki (2011), la arquitectura sostenible es una 
necesidad urgente, ya que su enfoque principal es la re-
ducción del calentamiento global mediante el ahorro de 
recursos. La evolución del ciclo de vida útil de estas edi-
ficaciones se da mediante la optimización de recursos, la 
implementación de materiales alternativos, las variables 
económicas; todo esto debe contribuir al medio ambien-
te y a su correcto desarrollo con el objetivo de obtener 
un equilibrio de un espacio saludable.  

Por otro lado, Acosta y Cilento (2005) nos dicen que la ar-
quitectura sostenible debe innovar en cuanto al proceso 
de desarrollo y al impacto que genera cada actividad de 
construcción. Un factor importante de contaminación es 
el impacto que se genera por los residuos tóxicos que se 
deben adaptar a un marco legal, ético y profesional por 
lo cual se debe entender que para realizar arquitectura 
sostenible se debe tomar en cuenta el peso de la edifi-

cación en cuanto a la aplicación de los materiales para 
mejorar la seguridad y el rendimiento de la construcción 
convencional. Se toman en cuenta la reducción-optimi-
zación del consumo de materiales por metro cuadrado.  

Tomando en cuenta los puntos de vista de ambos auto-
res  podemos entender, que la arquitectura sostenible 
tiene la necesidad de atender los problemas que afectan 
actualmente a la calidad de vida y el medio ambiente, 
además  ambos autores  se enfocan de forma diferente 
en que es necesario para la arquitectura sostenible, por 
un lado tenemos a Yamasaki enfocado en el impacto del  
medio ambiente y en la otra posición de Acosta y Cilen-
to va enfocado a la aplicación de materiales alternativos  
pero ambos demuestran la importancia de implementar 
soluciones eficientes. 

El impacto de la arquitectura sostenible comprende 
aspectos ambientales, sociales y económicos, también 
busca reducir las emisiones de CO2 y mitigar el cambio 
climático, al mismo tiempo que mejora la calidad de vida 
de las personas, promueve la accesibilidad económica y 
genera beneficios económicos. Además, se extiende a lo 
largo del ciclo de vida de las edificaciones, minimizando 
el impacto ambiental desde la fase de elaboración de los 
materiales hasta el mantenimiento de las construccio-
nes. 

Cuando hablamos de arquitectura sostenible, es impor-
tante entender el impacto que esta genera en diferentes 
ámbitos, por lo que Mera (2011) nos dice que para abor-
dar este tema se debe tomar en cuenta la incidencia de 
la industria de la construcción en cuanto a las emisiones 
globales de CO2 y como este influye en el calentamiento 
global. Hoy en día existe un cuestionamiento respecto 
a este tema por lo que se evalúa un correcto consenso 
entre el balance que debe tener en el hábito social, eco-
nómico y ambiental. Por lo que se entiende que la edi-

1.3 Fundamentación 
Teórica
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ficación es construida bajo principios sostenibles, esta 
tiende a bajar su precio o renta, también logra bajar la 
tasa de ausentismo y mejora en las ventas. Esto puede 
implementarse en edificaciones nuevas y existentes.  

Además, Armental (2015) nos habla del impacto que 
tiene la arquitectura sostenible, se ve influenciado de 
forma directa en el ciclo de vida en las edificaciones, 
es decir que desde la elaboración de materiales en la 
construcción se genera un impacto ambiental que pos-
teriormente se deriva el hábito de la construcción en el 
cual se ven influenciados de forma directa otros factores 
como transporte y los residuos. Tomando esto en cuen-
ta, la arquitectura sostenible genera un impacto mínimo 
a comparación de la arquitectura convencional por la 
disminución de recursos y el poco costo que genera el 
mantenimiento de estas edificaciones.  

Se deduce que ambos autores entienden que este tipo 
de arquitectura produce un impacto, por lo que Mera se 
orienta al nivel de impacto que genera la arquitectura 
sostenible. De manera diferente Armenta habla respecto 
a las mejoras en el estilo de vida y en el bienestar social 
generando fuentes de recursos accesibles y brindando 
mejores posibilidades a quien posteriormente las habita; 
de la misma manera en el factor económico ya que el 
mantenimiento, manejo y durabilidad de las edificacio-
nes con recursos sustentables son más eficientes y gene-
ra menos costos a largo plazo. 

La construcción sostenible se basa en la utilización de 
tecnologías, métodos constructivos innovadores y ma-
teriales alternativos. Busca minimizar el impacto am-
biental, reducir el consumo de recursos y promover el 
desarrollo sostenible, considerando aspectos sociales, 
económicos y ambientales. Es un enfoque más integral 
y compatible con los principios del desarrollo sostenible. 

Se entiende que un proceso importante en la arquitectu-
ra sostenible es la construcción por lo que tomamos en 
cuenta los puntos de vista de Laguna & Martines (2022), 
cuando indican que es importante el desarrollo de la tec-
nología en los nuevos métodos de construcción, utilizan-
do materiales alternativos y de la región con el fin de que 
baje el consumo excesivo de materia prima y de energía. 
La producción de materiales convencionales se enfoca 
de forma peritaría en los materiales de la construcción 
y el efecto que tienen los materiales convencionales o 
contaminantes dentro de la arquitectura. 

El entorno a la construcción sostenible tiene otro punto 
de vista según Soriano (2012), da a conocer que la cons-
trucción sostenible va de la mano junto con el desarrollo 
sostenible con diferentes aspectos ya que la construc-
ción sostenible intenta mejorar el estilo de vida el cual 
interviene también en el desarrollo de las ciudades, de la 
misma manera nos comenta que el sistema de construc-
ción tradicional presenta fallas y no es compatible con el 
desarrollo sostenible.

 1.3.2 EDIFICACIONES EN ALTURA ECOLÓGICAS  

Un edificio en altura se caracteriza por su altura que se-
ría superior a los 12 pisos, su esbeltez y el uso de tecno-
logías específicas. Estas construcciones son una solución 
eficiente para optimizar el espacio y aprovechar el suelo 
urbano, permitiendo la densificación y proporcionando 
una alternativa competitiva para diversos usos en áreas 
urbanas.  

Según Basset (2013), un edificio en altura no solo es una 
edificación que contiene muchos pisos, al contrario, se 
trata de un edificio que junta algunas condiciones como 
su altura mayor a 12 pisos, es esbelto, y está dotado de 
tecnologías específicas. Este tipo de edificios son muy 



variados Por otra parte, Couret (2017) nos da a entender 
que las edificaciones en altura son una forma competen-
te de optimizar espacio y una forma eficiente de utilizar 
el suelo urbano. 

Por lo tanto, podemos concluir que ambos autores están 
en lo correcto y se complementan, llegamos a una defi-
nición precisa la cual nos habla que las edificaciones en 
altura son edificaciones de gran tamaño que su mayor 
característica es optimizar el espacio utilizando sistemas 
de construcción inteligentes que permitan hacer un co-
rrecto uso de suelo urbano y como este interviene en él. 

Un edificio ecológico se refiere a una edificación que uti-
liza prácticas y materiales respetuosos con el medio am-
biente en todas las fases de su ciclo de vida. Puede ser 
tanto una construcción nueva como la renovación de un 
edificio existente. Estos edificios buscan minimizar el im-
pacto ambiental y promover la sostenibilidad, y pueden 
contar con una certificación que respalde su correcto 
manejo de características ambientalmente preferibles. 

Se define, según la Comisión Para La Cooperación Am-
biental (2008) al edificio ecológico como a la utilización 
de prácticas y materiales respetuosos del medio am-
biente en la planeación, diseño, ubicación, construcción, 
operación y demolición de edificaciones. El término se 
aplica tanto a la renovación y reacondicionamiento de 
inmuebles preexistentes como a la construcción de nue-
vos edificios, sean habitacionales o comerciales, públicos 
o privados (p.4)  

Por otra parte, según Gálvez, (2011) un edificio ecológico 
se refiere a la utilización de prácticas y materiales respe-
tuosos del medio ambiente (con ventajas ambientales o 
ambiental mente preferibles). El término se aplica tanto 
a la renovación y reacondicionamiento de edificios pre-
existentes como a la construcción de nuevos edificios. 

Estos edificios deben constar con una certificación que 
compruebe su correcto manejo de las características que 
contienen un edificio ecológico. 

En función de la descripción de ambos autores pode-
mos decir que edificio ecológico se entiende como la 
manera eficiente de optimizar recursos naturales que 
intenta mejorar el medio ambiente planteando ciertos 
lineamientos en cuanto a diseño y construcción. Por otra 
parte, para ser considerado edificio ecológico se debe 
contar con una certificación que lo valide y que muestre 
la eficiencia y optimización de recursos del edifico. 

La certificación EDGE es un sistema de certificación inter-
nacional de construcción ecológica. Se obtiene al cum-
plir con los requisitos mínimos establecidos en una lista 
de chequeo o checklist que evalúa la eficiencia energé-
tica, el uso eficiente del agua y la eficiencia energética 
en los materiales. Proporciona herramientas de diseño 
y ayuda a los promotores inmobiliarios a crear edificios 
ecológicos de manera rentable. 

De acuerdo con, EdgeBuildings (2022), EDGE es un sof-
tware gratuito. Un estándar de construcción ecológica y 
un sistema internacional de certificación de construcción 
ecológica. No obstante, para la obtención de la certifica-
ción que aplica solo para construcciones nuevas y ter-
minadas, es trascendental cumplir con los mínimos re-
quisitos del checklist, los cuales son: mínimos de energía 
(20%), agua (20%) y en energía en materiales (20%) los 
cuales permiten definir si es una edificación ecológica o 
no.  

Mientras que, SGS (2022) lo define: “EDGE ayuda a los 
promotores inmobiliarios a crear edificios con un uso 
eficiente de los recursos de forma rápida, sencilla y ase-
quible. Se trata de la nueva generación de normas de 
certificación medioambiental de edificios que incorpora 
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una herramienta de diseño para demostrar la rentabili-
dad que supone la construcción de edificios ecológicos”.  

Basándonos en los puntos de vista anteriores podemos 
decir que EDGE es una certificación que intenta facilitar 
la creación de edificaciones ecológicas y fomentarlas in-
corporando herramientas de diseño e implementación 
de sistemas inteligentes que puedan facilitar la obten-
ción de esta certificación ya que su mayor interés es 
hacer fuerte al cambio climático, así como formas que 
mejoren el desarrollo.

1.3.3 ESTADO DEL ARTE 

-EDIFICIO IQON – ECUADOR
 

Uribe & Schwarzkpof (2022), nos presenta EDIFICIO 
IQON, el cual se encuentra ubicado frente al Parque de 
la Carolina Av. de los Shyris y Av. República de El Salvador 

(Centro Norte de Quito, ecuador) este edificio no solo 
cuenta con 32 plantas, siendo considerando el edificio 
más alto y de uso mixto de la ciudad hasta la elaboración 
de este trabajo de titulación, sino que cuenta con área 
residencial y de comercio, además su diseño está basado 
en sistemas de sostenibilidad. 

EdgeBuildings (2022) IQON con una eficiencia energética 
del 30 %, 40% de eficiencia hídrica y 23% de energía en 
material, a simple vista se puede entender su aplicación 
sostenible ya que el manejo del hormigón y la vegeta-
ción nos puede llevar a entender que es un edificio que 
intenta mantener los principios sostenibles sin entender 
o hablar respecto a la certificación que posee. 

 

Fig 2  Aspectos a validar de  la certificación EDGE
Fuente: Elaboración propia 

Fig 3  Edificio IQON, (Quito - Ecuador)  
Fuente: BIG (2021) 

ENERGIA 
20%

AGUA
20%

MATERIALES
20% 



-EDIFICIO TRANSOCEÁNICA – LATINOAMÉRICA

Brahma, A., Bonomi, D., Leturia, M., & Bartolomé, M. 
(2010). arquitectos dan a conocer el Edificio Transoceá-
nica, es un proyecto arquitectónico que consta de tres 
niveles de oficinas y dos niveles subterráneos de estacio-
namientos. Su enfoque principal es la eficiencia energéti-
ca y la sostenibilidad, buscando optimizar la orientación 
solar, aprovechar la luz natural y también disminuir las 
ganancias térmicas no deseadas mediante un cuidadoso 
tratamiento de fachada. 

Según la Revista EMB Construcción (2010) este edificio 
mantiene su certificación LEED en la Categoría Oro desde 
el 2013, año en el que se inauguró, ya que Transoceá-
nica consta de amplias áreas verdes, espejos de agua y 
techos verdes, para promover la eficiencia energética e 
incluir el entorno natural. Esto lo convierte en un edificio 
altamente eficiente, además en cuanto al valor económi-
co no representó una fuerte demanda, y asimismo logró 
adaptarse de forma correcta al usuario y mejorar su es-
tadía dentro del edifico. 

-EDIFICIO THE EDGE – MUNDO  

Basulto y (Assael, (2020) nos hablan de un edificio de ofi-
cinas con 15 pisos ubicado en Ámsterdam, Holanda. The 
Edge, con un diseño vanguardista intenta adoptarse a las 
posibles funciones que pueda tener el edificio a lo lar-
go del tiempo, cuenta con espacios iluminados al mismo 
tiempo ofrece diferentes áreas que mejoran el desarro-
llo laboral. Se dice que este edificio es el más sostenible 
y con la calificación más alta en cuanto a la certificación 
Building Research Establishment (BRE) hasta la elabora-
ción de este proyecto de titulación.  

Según Building Research Establishment (2015) plantea 
que esta edificación cuenta con la calificación más alta 
que ha registrado esta entidad con una puntuación de 
98.63% ya que mayormente se lo considera como un 
edificio inteligente y sostenible, cuenta con un correcto 
manejo del agua lluvia, paneles solares, gran parte del 
edificio cuenta con iluminación natural y dispone de un 
acuífero que contiene la energía térmica 

Fig 4 Edificio Transoceanica, (Santiago - Chile)  
Fuente: la Revista EMB Construcción (2010) 

Fig 5: Edificio The Edge  
Fuente: Basulto y Assael, (2020) 
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Fig 6: Tabla de Referentes   
Fuente: Elaboración propia (2023) 
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2.1 Información General

Fig 7: Tabla de Contenidos    
Fuente: Elaboración propia (2023)



2.2 Introducción a la Metodología

Fig 8: Tabla de Contenidos    
Fuente: Elaboración propia (2023)



       32

La metodología de investigación de este proyecto se va a 
desarrollar en 3 fases que son:  

-FASE 1: ANÁLISIS DE SITIO Y USUARIO  

En esta fase, se tomarán en cuenta los equipamientos, el 
uso del suelo, el flujo vehicula, las áreas verdes, los vien-
tos y la incidencia solar principal del sector a intervenir. 
De esta manera, se busca comprender la dinámica del 
lugar y evaluar las ventajas y desventajas que presenta. 
Cabe destacar que este análisis se llevará a cabo median-
te el uso de herramientas como software, encuestas y 
visitas al lugar de intervención, con el fin de desarrollar 
la evidencia de manera óptima y demostrar el estado del 
área de estudio. Como resultado, se obtendrá un mapeo 
claro y conciso de las problemáticas y oportunidades 
identificadas. 

-FASE 2: PROPUESTA CONCEPTUAL  

Una vez concluida la fase anterior y con la información 
necesaria recolectada del polígono de estudios, se lleva-
rán a cabo estrategias de diseño que incluirán la explora-
ción de la forma, el diagrama de áreas, la zonificación y 
el programa arquitectónico. Para ello, se utilizarán herra-
mientas como la creatividad, software de diseño y una 
bitácora. Como resultado, obtendremos un anteproyec-
to que marcará el inicio de las actividades y funciones 
del proyecto. 

-FASE 3: PROPUESTA/RESULTADO 

En esta fase se implementarán todos los resultados men-
cionados anteriormente, con el objetivo de aplicar el 
conocimiento adquirido y plasmarlo en planos arquitec-
tónicos, cortes arquitectónicos, elevaciones, isometría, 
implantación, perspectivas, maquetas físicas y recorri-
dos virtuales, teniendo en cuenta todas las restricciones. 
Para completar esta fase, se utilizarán software de dise-
ño arquitectónico, los cuales darán forma a la propuesta 
que responde a la solución correcta de las fases anterio-
res. Posteriormente, se realizará un análisis de la mate-
rialidad del proyecto y la implementación de materiales 
alternativos en fachadas, plantas y secciones, con el fin 
de obtener la propuesta arquitectónica final.

Fases de la Metodología 



2.3 Levantamiento de Dato 

Fig 9: Mapa de Ubicación      
Fuente: Elaboración propia (2023)
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USO DE SUELO 
VACIOS 

En el área de estudio predomina  equipamientos de viviendas  de 
la mano con equipamientos educación y comercio cabe destacar 
que muchas de estas ocupaciones de viviendas no funcionan como 
tal ya que se han adaptado a ser locales comerciales en plata baja, 
se podría decir que el lugar no funciona la dinámica no es correc-
ta  y no existan muchos espacios de recreación o cultura dentro 
del polígono de estudio ,esto lleva a que el sector no funcione 

PORCENTAJE 

CONCLUSIÓN 

LLENO 

Fig 10 : Análisis uso de suelo    
Fuente: Elaboración propia (2023)



LLENO 
POBLACIÓN 

En el área de estudio podemos deducir que existe un incremento 
de población en horarios determinados de día siendo que entre 
5 - 40 los rangos de edad que mayor indicie tiene el sector pero 
esta población tiende a ser flotante  ya que en horas de la tarde 
surge una disminución  de esta población y un incremento de 
rango de edad  entre 30 a 60  años , esto sucede porque no exis-
te equipamientos que genere permanencia en el sector como 
equipamientos culturales  o con una correcta dina-mica social 

Los Horarios de Afluencia Indice de Población 

CONCLUSIÓN 

Fig 11 : Análisis de población     
Fuente: Elaboración propia (2023)
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PUNTOS DE MAYOR CONFLICTO 
VIAL

En el área de estudio existe una gran problemática vehicula ya que 
tenemos 3 vías principales dentro del polígono que dificultan la 
circulación  peatonal y la relación  urbana   ademas  existen hora-
rio  de fuerte conflicto que genera una problemática en el sector .

HORA

CONCLUSIÓN 

ESTADÍSTICAS 

PARADA DE BUSES 

Fig 12 : Análisis de vías    
Fuente: Elaboración propia (2023)
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PARQUES Y PLAZAS
ÁREAS VERDES

En el área de estudio  presenta una ineficiente are verde   cuenta con 
muy pocas por lo que se  debe intervenir  en esta zona tomando en 
cuenta esta fata  de áreas de descanso, contemplación  , lectura   , etc .

Área verde y Recreación Satisfacción 

CONCLUSIÓN 

Fig 13 : Análisis de áreas verdes   
Fuente: Elaboración propia (2023)
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PARQUES Y PLAZAS
SOCIAL 

En la zona, se hace presente una segregación 
espacial la cual responde a la gran demanda 
de vehículos parti culares, esto con lleva a 
que los pocos lugares en los que se puede 
hacer acti vidades para el usuario disminu-
yan. el sector ti ende a perder acti vidad por 
parte del usuario, es decir, las acti vidades 

SENSACIONES DEL LUGAR  

CONCLUSIÓN 

Fig 14 : Análisis de áreas verdes   
Fuente: Elaboración propia (2023)



Unidad Educativa S.S.C.C. 

Unidad Educativa S.S.C.C. 

Plaza el fl o
ron 

Plaza el fl o
ron 

Iglesia Alianza 

Iglesia Alianza 

AV. Atagualpa 

AV. Atagualpa 

FACHADA  LATERAL  IZQUIERDA 
ASOLEAMIENTO

  FACHADA  LATERAL DERECHA 

FACHADA  LATERAL  IZQUIERDA 
VIENTOS  PREDOMINANTES 

FACHADA  LATERAL  IZQUIERDA 

FACHADA  LATERAL  IZQUIERDA 
VISUALES PREDOMINANTES 

Fig 15 : Análisis de solar , vientos y visuales  
Fuente: Elaboración propia (2023)
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3.1 Programa Arquitectónico 

Fig 16: Programa arquitectónico 
Fuente: Elaboración propia (2023)



Fig 17: Programa arquitectónico 
Fuente: Elaboración propia (2023)
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Fig 18: Programa arquitectónico 
Fuente: Elaboración propia (2023)



Fig 19 : Programa arquitectónico 
Fuente: Elaboración propia (2023) 
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3.2 Conceptualista

El edifi cio se plantea como una unidad en altura la cual advenga diferentes acti vidades  en una proporción de 15 plantas y 3 diferentes volú-
menes que se conectan  por acti vidades o elementos .la ubicación de estos volúmenes se disponen en base a la circulación peatonal ,vehicula 
, la forma y ubicación del terreno a intervenir , el asolamiento y vientos recurrentes  aplicando de esta manera algunas estrategias pasivas de 
sostenibilidad. A parti r de esto  se intenta  introducir acti vidades que el sector carece para generar dinamismo tanto en acti vidades publicas 
y privadas 

ANÁLISIS DE EDIFICACIÓN EN ALTURA Y LA APLICACIÓN DE USO MIXTO 

Fig 20: Diagrama conceptual 
Fuente: Elaboración propia (2023)



Fig 21: Diagrama conceptual 1
Fuente: Elaboración propia (2023)
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Fig 22: Diagrama conceptual 2
Fuente: Elaboración propia (2023)



Fig 23: Diagrama conceptual 3
Fuente: Elaboración propia (2023)
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Fig 24: Diagrama conceptual 4
Fuente: Elaboración propia (2023)



Fig 25: Diagrama conceptual 5
Fuente: Elaboración propia (2023)
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Fig 26: Diagrama conceptual 6
Fuente: Elaboración propia (2023)



Fig 27: Diagrama conceptual 7
Fuente: Elaboración propia (2023)
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Fig 28: Diagrama conceptual 8
Fuente: Elaboración propia (2023)



Fig 29: Diagrama conceptual 9
Fuente: Elaboración propia (2023)



       56

PLANTA ARQUITECTÓNICA 
GENERAL 

 NIVEL: 0.00

ESC: 1/100  

3.3 Plantas Arquitectónicas

Fig 30: Planta general  
Fuente: Elaboración propia (2023)
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IMPLANTACIÓN 
ARQUITECTÓNICA 

 ESC:1/100  

Fig 31 : Implantación 
Fuente: Elaboración propia (2023)
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Estación sostenible, 
área cultural: ingresos , 
biblioteca , zona de lec-
tura, estacionamiento y 
plaza interior 

Área  cultural , estacio-
namientos : área cultural, 
zonas de exposiciones , 
Paqueo publico.

Isometría  Explotada 

Planta  de Subsuelo Planta  Baja Primera Planta  Segunda P 

Área de estaciona-
miento : estaciona-
mientos públicos 
,privados de vivienda 
y bodegas  

  
Área cultur
de parqueo 
y teatro

Fig 32: Isometría explotada 
Fuente: Elaboración propia (2023)



  
Área comercial / transición  : 
pati o de comidas , restauran-
te y comedor 

Área residencial : habitaciones comparti das ti po 
1 , 2 Y 3, salas comunales , comedor , cocina co-
munal , áreas de lavado comunal 

lanta Tercera Planta  Cuarta Planta  Quinta Planta  Sexta Planta  

  
al:  área 
,Ofi cinas

Fig 33 : Isometría explotada
Fuente: Elaboración propia (2023)
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Fig 34: Tipología de vivienda 
Fuente: Elaboración propia (2023)

3.4  Tipología  de Vivienda 



Fig 35: Tipología dos de vivienda 1
Fuente: Elaboración propia (2023)

Tipología Numero 1 De Vivienda 
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Tipología Numero 2 De Vivienda 

Fig 36: Tipología tres de vivienda 2
Fuente: Elaboración propia (2023)



Tipología Numero 3 De Vivienda 

Fig 37: Tipología uno de vivienda 3
Fuente: Elaboración propia (2023)
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3.4 Fachadas Arquitectónicos 

FACHADA ARQUITECTÓNICA FRONTAL ESC:1/100  

Fig 38: Fachada frontal  
Fuente: Elaboración propia (2023)



FACHADA ARQUITECTÓNICA POSTERIOR ESC:1/100  

Fig 39: Fachada posterior 
Fuente: Elaboración propia (2023)
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FACHADA ARQUITECTÓNICA LATERAL DERECHA   ESC:1/100  

Fig 40: Fachada lateral derecha 
Fuente: Elaboración propia (2023)



FACHADA ARQUITECTÓNICA LATERAL IZQUIERDA   ESC:1/100  

Fig 41: Fachada lateral izquierda 
Fuente: Elaboración propia (2023)
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CORTE ARQUITECTÓNICO A -A” ESC:1/100  

Fig 42 : Corte A-A”
Fuente: Elaboración propia (2023)

3.5 Corte Arquitectónico  



3.6 Certi ifi cacion EDGE  

Fig 43: Ahorro de energía 
Fuente: Elaboración propia (2023)
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Fig 44: Emisiones de carbono Estadística
Fuente: certificacion EDGE (2023)

Fig 45: Niveles de contaminación Estadística
Fuente: certificacion EDGE (2023)



Fig 46: Ahorro de agua 
Fuente: Elaboración propia (2023)

Fig 47:Consumo de Agua Estadísti ca 
Fuente:certi fi cacion EDGE (2023)

Fig 48: Efi ciencia materiales 
Fuente: Elaboración propia (2023)
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Fig 49:  efi ciencia en materiales 
Fuente: Elaboración propia (2023)

Fig 50 : Efi ciencia en Materiales Estadisti ca 
Fuente: certi fi cacion EDGE (2023)



Corte Escantillón  

Fig 51 :Corte escantillón 
Fuente: certificacion EDGE (2023)
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Detalles Constructi vos  

Fig 52 : Detalle Constructi vo Vidrio doble  
Fuente: Elaboración  propia (2023)

Fig 53 : Detalle Constructi vo Pared 
Fuente: Elaboración  propia (2023)

Fig 54 : Detalle Constructi vo Pared Exterior 
Fuente: Elaboración  propia (2023)

Fig 55 : Detalle Constructi vo Losa 
Fuente: Elaboración  propia (2023)

Fig 56: Detalle Constructi vo Pisos 
Fuente:  Elaboración  propia (2023)



Fig 57: Resumen certi fi cación EDGE 
Fuente:  Elaboración  propia (2023)
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3.7 Visualizaciones 

Fig 58 : Visualización exterior 
Fuente: Elaboración propia (2023)



Fig 59 : Visualización exterior 
Fuente: Elaboración propia (2023)
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Fig 60 : Visualización exterior 
Fuente: Elaboración propia (2023)



Fig 61 : Visualización exterior 
Fuente: Elaboración propia (2023)
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Fig 62 : Visualización exterior 
Fuente: Elaboración propia (2023)



Fig 63 : Visualización Plaza  Exterior 
Fuente: Elaboración propia (2023)
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Fig 64 : Visualización Plaza  Interior  
Fuente: Elaboración propia (2023)



Fig 65 :  Visualización  recepción estación sostenible  Interior 
Fuente: Elaboración propia (2023)
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Fig 66 : Visualización interior  salas comparti das vivienda 
Fuente: Elaboración propia (2023)



Fig 67 : Visualización Interior sala comunales 
Fuente: Elaboración propia (2023)



       86

Fig 68 : Visualización interior  Espacio cultural 
Fuente: Elaboración propia (2023)



Fig 69 : Visualización interior sala de exposiciones  
Fuente: Elaboración propia (2023)
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Fig 70 : Visualización interior  sala de computo 
Fuente: Elaboración propia (2023)



Fig 71 : Visualización interior sala de lectura  biblioteca  
Fuente: Elaboración propia (2023)
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Fig 72 : Visualización interior  tipología de vivienda 1
Fuente: Elaboración propia (2023)



Fig 73 : Visualización interior  tipología de vivienda 2
Fuente: Elaboración propia (2023)
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Fig 73 : Visualización interior  tipología de vivienda 3
Fuente: Elaboración propia (2023)



CAPÍTULO  
Cierre
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• Se sugiere que el diseño y la planificación de cons-
trucciones de gran altura incorporen un enfoque 
ecológico y sostenible, con el propósito de contri-
buir a la reducción de la huella de carbono en nues-
tro planeta.

• Se recomienda la promulgación de regulaciones que 
requieran la adopción de estrategias sostenibles en 
la construcción, así como la promoción de prácticas 
constructivas respetuosas con el medio ambiente. 
Estas medidas tienen como objetivo fomentar la 
sensibilización acerca de la contaminación generada 
por la industria anualmente y promover una mayor 
conciencia al respecto. 

• Se enfatiza la importancia de llevar a cabo una cui-
dadosa selección de materiales y la adecuada imple-
mentación de sistemas inteligentes en el ámbito de 
la arquitectura. Se propone la transición hacia en-
foques de construcción no convencionales, dejando 
atrás los métodos tradicionales, como una vía para 
abordar y mejorar la problemática ambiental actual

Recomendaciones 

desempeñar un papel fundamental como guía para 
identificar las áreas específicas en las que se pueden 
desarrollar propuestas arquitectónicas sostenibles. 

• Se puede concluir que la propuesta de un edificio de 
uso mixto en altura en el área de Rumipamba ofrece 
la posibilidad de brindar una solución sólida y defini-
tiva. Esta tipología de edificación tiene la capacidad 
intrínseca de albergar una diversidad de actividades 
que no solo contribuirían a mejorar, sino también a 
resolver las problemáticas identificadas en el sector. 
Además, es importante destacar que este enfoque 
arquitectónico tiene el potencial de transformarse 
en un espacio dinámico y activo, lo cual ha quedado 
patente a lo largo de la evolución de este proyecto 
de grado.

• De igual manera, se puede concluir que se ha com-
prendido la importancia de los métodos de diseño 
y estrategias sostenibles, los cuales desempeñan 
un papel fundamental en la mejora de la calidad de 
vida de los ocupantes del espacio. Además, se re-
conoce la relevancia de una planificación acertada 
del edificio desde su fase de diseño, promoviendo 
la gestión de la materialidad con un impacto redu-
cido. Estas consideraciones se han constatado a lo 
largo del desarrollo de este proyecto y una integra-
ción adecuada de prácticas sostenibles en el diseño 
y planificación de edificaciones.

• Se puede llegar a la conclusión de que la implemen-
tación de un software certificador para evaluar el 
impacto ambiental y la sostenibilidad de un proyec-
to arquitectónico constituye un beneficio invaluable 
en comparación con las edificaciones tradicionales. 
Dicho software permite medir de manera efectiva 
los niveles de contaminación y su comparación en-
tre una edificación convencional y una con enfoque 
sostenible. Además, este tipo de herramienta puede 

Conclusiones 
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