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RESUMEN EJECUTIVO

DISEÑO DE UN CENTRO DE ESTUDIOS Y DIFUSION BOTANICA EN NAYÓN, 2024 DESIGN OF A BOTANICAL STUDIES AND PROMOTION CENTER IN NAYÓN, 2024

La tesis titulada "DISEÑO DE UN CENTRO DE ESTUDIOS Y DIFUSIÓN BOTÁNICA EN NAYÓN, 2024" aborda la proble-
mática de los emprendedores florícolas en Nayón, quienes carecen de conocimientos en gestión empresarial y mar-
keting. El proyecto propone un centro que promueva la educación botánica y el desarrollo comunitario, además de 
preservar el conocimiento ancestral.

El objetivo fue diseñar un centro que sea un recurso educativo y un ejemplo de sostenibilidad y diseño consciente. 
Esto se logró a través de un diseño arquitectónico eficiente en energía, agua, uso de materiales de construcción no 
tóxicos y la creación de espacios interiores confortables, todos alineados con los principios del Living Building Cha-
llenge (LBC).

La metodología de investigación mixta se desarrolla en tres fases: diagnóstico, propuesta y producto. En la fase de 
diagnóstico, se identifican las características del entorno que generan limitaciones y oportunidades de diseño. La 
fase de propuesta implica el desarrollo de un programa arquitectónico y una propuesta conceptual del proyecto. 
Finalmente, en la fase del producto, se desarrollan planimetrías y se realiza un modelado 3D para una representación 
gráfica del proyecto.

Los resultados se basan en la arquitectura regenerativa alineada con los principios del Living Building Challenge, 
aplicando 3 pétalos con todos los imperativos del desafío: Agua, Energía y Belleza, y al menos uno de los imperati-
vos de los demás pétalos que corresponden a: Salud y Felicidad, Materiales y Equidad. Este enfoque garantiza que 
el proyecto no solo sea sostenible, sino que también mejore la calidad de vida de los usuarios y tenga un impacto 
positivo en la comunidad.

DESCRIPTORES:   Diseño, Eficiencia, Regenerativo, Sostenibilidad

ABSTRACT

The dissertation titled "DESIGN OF A BOTANICAL STUDIES AND PROMOTION CENTER IN NAYÓN, 2024" addresses the 
issues faced by floricultural entrepreneurs in Nayón, who lack knowledge in business management and marketing. 
The project proposes a center that promotes botanical education and community development, while also preser-
ving ancestral knowledge. 

The goal was to design a center that serves as an educational resource and an example of sustainability and cons-
cious design. This was achieved through an energy-efficient architectural design, water conservation, the use of 
non-toxic construction materials, and the creation of comfortable indoor spaces, all aligned with the principles of 
the Living Building Challenge (LBC). 

The mixed research methodology unfolds in three phases: diagnosis, proposal, and product. In the diagnosis phase, 
the characteristics of the environment that generate design limitations and opportunities are identified. The propo-
sal phase involves the development of an architectural program and a conceptual proposal for the project. Finally, in 
the product phase, floor plans are developed, and a 3D model is created for a graphic representation of the project.

The results are based on regenerative architecture aligned with the principles of the Living Building Challenge, appl-
ying the imperatives of three petals: Water, Energy, and Beauty, and at least one imperative from the other petals 
corresponding to: Health and Happiness, Materials, and Equity. This approach ensures that the project is not only 
sustainable but also improves the quality of life for users and has a positive impact on the community.

KEYWORDS: Design, Efficiency, Regenerative, Sustainability
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Figura 1. Ubicación de Nayón.
Fuente: Elaboración Propia, 2023.

1. Conocimeinto previo

1.1 Introducción al problema de estudio

Nayón, es una parroquia rural del Distrito Metropolitano 
de Quito, es famoso por la comercialización de plantas y 
flores. Aunque menos conocidos, el turismo y la gastro-
nomía local también son atractivos. Nayón es conocida 
como el Jardín de Quito (López Pazmiño, 2012). Además 
de que posee condiciones climáticas y geográficas que lo 
convierten en un lugar ideal para el cuidado y comercia-
lización de plantas (Piarpuezán Romero, 2019).

A pesar de la próspera industria de venta y comerciali-
zación de especies vegetales, Nayón se enfrenta a una 
serie de desafíos que limitan su crecimiento y sostenibili-
dad a largo plazo. La falta de conocimientos es un obstá-
culo para muchos emprendedores que buscan expandir 
sus negocios (Jiménez López & Moncayo Racines, 2019). 

Nayón se ha mantenido como un lugar con microempre-
sas prósperas, por el conocimiento popular que se ge-
nera entre los pobladores de Quito; sin embargo, no ha 
tenido el apoyo ni la promoción por parte del gobierno o 
de los moradores del sector. Esto limita las oportunida-
des de crecimiento y expansión de estas pequeñas mi-
croempresas (GAD de Nayón, 2020).

Además, se ha detectado una brecha significativa en la 
conciencia pública sobre la importancia de preservar o re-
cuperar el conocimiento ancestral en cuanto al cuidado de 
las plantas (Sánchez Robles & Torres Muros, 2020). La falta 
de conocimiento en este ámbito contribuye a la degrada-
ción del medio ambiente y la pérdida de valiosos recursos 
culturales y naturales (Carranza Patiño et al., 2021).
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Figura 2. Vivero de Nayón ubicado en el barrio Central.
Fuente: Elaboración Propia, 2023.

1.1.1. Inequidad Entre el Barrio Central  
y los Barrios Productores

“Actualmente la parroquia de Nayón cuenta con catorce 
barrios distribuidos en la cabecera parroquial y en las zo-
nas aledañas” (Simbaña Pillajo, 2023, p. 9633). Sin embar-
go, la industria de comercialización de plantas no se ha 
extendido a lo largo de todos los barrios de la parroquia.

Como podemos observar en la siguiente imagen los 
barrios Central, San Pedro del Valle, Santa Rosa, San 
Pedro de Inchapicho, Chimbatola y Tacuri albergan 
la mayoría de los viveros a nivel parroquial. A excep-
ción del barrio Central, estos están especializados 
en producción, pero enfrentan desigualdades so-
cioeconómicas debido a la diferencia de precios con 
la cabecera parroquial, donde se produce la venta fi-
nal y la acumulación de los beneficios. Estos barrios, 

llegan a tener dificultades para cubrir los costos de 
producción, lo que afecta su calidad de vida y au-
menta el riesgo de pobreza (GAD de Nayón, 2020).

Figura 3. Mapa de ubicación de viveros en Nayón.
Fuente: Elaboración propia inspirada en GAD de Nayón, 
2020

La asimetría en la cadena de valor se debe a dos fac-
tores principales: la proximidad del barrio central a 
Quito, conectado por la Avenida Simón Bolívar, y el 
desconocimiento de muchos consumidores sobre 
la existencia de plantas a precios más bajos en los 
barrios de las periferias. Esto último podría permitir 
un circuito directo de comercialización y una redis-
tribución más equitativa entre los territorios. Por lo 
tanto, los habitantes de los barrios solicitan un in-
cremento en la promoción y publicidad de sus labo-
res, así como la creación de lugares de venta directa 
como ferias o mercados (GAD de Nayón, 2020).

1.1.2. Un Potencial Botánico  
y Empresarial Desaprovechado. 

A pesar de la riqueza botánica y su potencial turístico, 
Nayón enfrenta varios problemas que limitan su desarro-
llo económico y social. Entre ellos, se ha identificado que 
los habitantes de Nayón no comprenden la importancia 
de promocionar sus emprendimientos, lo que represen-
ta un obstáculo para el crecimiento los mismos (Jiménez 
López & Moncayo Racines, 2019). Como menciona el 
autor Jama-Zambrano, (2019) La gestión y planificación 
estratégica son importantes para el buen desempeño de 
un emprendimiento. Incluso las compañías que funcio-
nen bien internamente pueden enfrentar problemas gra-
ves debido a una estrategia inadecuada. Lo que afirma 
la importancia de transmitir este tipo de conocimientos.

Figura 4. La necesidad de conocimiento en las microem-
presas de Nayón.
Fuente: Elaboración Propia, 2023.

La UNESCO, (2004) afirma que la educación de cali-
dad es clave para el desarrollo económico y social, 
ya que permite adquirir conocimientos, habilidades 
y actitudes con valor propio. Al tener una sociedad 
más educada, se favorece la innovación, la producti-
vidad global y la adaptación a las nuevas tecnologías. 
Esto se debe a que las empresas pueden emplear 
métodos de producción más eficientes y novedosos. 
Por lo que es necesario generar conocimientos de 
diversos temas entre los moradores de Nayón.

La siguiente imagen muestra que el 25,49% de la pobla-
ción tiene solo educación primaria, y junto con la educa-
ción secundaria, representan casi la mitad de la pobla-
ción (45,82%) (GAD de Nayón, 2020). Estas cifras revelan 
una brecha educativa entre los habitantes de Nayón, que 
puede ser el motivo de estas diferencias socio económi-
cas entre los barrios de Nayón.

Figura 5. Nivel de instrucción por nivel.
Fuente: INEC, 2010.
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1.1.3. Los Conocimientos Empíricos  
en Agonía

Es probable que la población de Nayón tenga raíces que-
chuas, al igual que otras comunidades cercanas. Aunque 
están distantes de la comunidad actual, es posible que 
alguna forma de organización nativa haya perdurado en 
la región (Murray, 1946, como se citó en GAD Parroquial 
Rural de Nayón, 2014). Nayón, fue una comunidad indí-
gena que hacía parte de la parroquia “Zámbiza” hasta 
las primeras décadas del siglo XX. Con el fin de obtener 
obras públicas, fue declarada parroquia rural del cantón 
Quito el 19 de diciembre de 1935 (Chávez, 2002, pág. 22 
como se citó en (Simbaña Pillajo, 2023).

A finales de los ochenta empezó un fenómeno poblacio-
nal de movilización de familias urbanas de Quito hacia 
la parroquia de Nayón, que inicialmente lo hacían con la 
idea de mantener en el campo una segunda residencia, 
pero finalmente establecieron sus viviendas a tiempo 
completo en el área parroquial (Simbaña Pillajo, 2023). 
Como podemos verificar en la siguiente tabla desde 
1982, Nayón ha experimentado un crecimiento pobla-
cional notable, acentuado por la llegada de habitantes 
de Quito y otras regiones, un fenómeno menos evidente 
en parroquias vecinas como Zámbiza (Santillán & Simba-
ña, 2021).

Tabla comparativa Nayón - Zámbiza

Sect./Año 1950 1962 1971 1982 1990 2001 2010

Zámbiza 1050 1952 2750 2720 2297 2944 4017

Nayón 1491 2079 3181 4616 5764 9693 15635

Tabla 1. Tabla comparativa Nayón-Zámbiza
Fuente: INEC, 2010.

Este aumento de la población ha implicado también un 
cambio en la identidad étnica de la población de Nayón. 
En el censo elaborado en el 2010, el 79% de los pobla-
dores de Nayón se identifican como mestizos a pesar de 
poseer ascendencia indígena, a diferencia del censo de 
1950, en donde la mayor parte de la población se identi-
fica como indígena (Santillán & Simbaña, 2021). Lo ante-
rior nos da indicios de que actualmente se está perdien-
do la cultura ancestral indígena y el interés por preservar 
del patrimonio natural y cultural de la parroquia.

Auto Identificación Étnica en %
Étnia/Año 
de censo

1950 2001 2010

Indígena 75% 6.10% 4.40%
Mestizo 25% 80.10% 49%

Tabla 2. Auto identificación Étnica en %
Fuente: INEC, 2010

La migración rural a urbana en países como Ecuador 
amenaza la transmisión oral de conocimientos ances-
trales, aumentando el riesgo de su pérdida y dificultan-
do su inclusión en la educación, lo que conlleva a la pér-
dida del patrimonio cultural (Sánchez Robles & Torres 
Muros, 2020).

Los saberes ancestrales de Ecuador no son solo reliquias 
del pasado, sino prácticas vivas que, al ser documenta-
das, permiten preservar la historia del país y fomentar la 
autonomía frente a las imposiciones externas (Manuel 
Crespo & Vila, 2014). Además, es importante recalcar 
que los conocimientos ancestrales que se inclinan hacia 
la conservación de especies nativas también promueven 
una agricultura respetuosa con el medio ambiente (Ni-
cholls et al., 2015).

Figura 6. Trabajo Diario en los Viveros de Nayón.
Fuente: Elaboración Propia, 2023.

En la era de la globalización, la educación se convierte en 
una herramienta de resistencia y rescate de conocimien-
tos ancestrales. La inclusión de elementos pedagógicos 
relacionados con el conocimiento etnobotánico en pro-
gramas educativos formales y no formales es una estra-
tegia efectiva y necesaria para contrarrestar la pérdida 
de estos conocimientos (Sánchez Robles & Torres Muros, 
2020 & Feridikson Alelang et al., 2018).

1.1.4. Un Espacio Para la Cohesión 
de Saberes Ancestrales y 
Emprendimiento.

Actualmente, la industria de plantas ornamentales en 
Nayón ha crecido hasta incluir más de 130 viveros, em-
pleando hombres y mujeres. Además, han surgido ser-
vicios complementarios como jardinería, asesoramiento 
en decoración de espacios verdes y venta de macetas 
y productos relacionados (Santillán & Simbaña, 2021). 

Este tipo de producción es una industria sostenible, 
puesto que las plantas que genera no se destinan a la 
exportación como las flores de Cayambe o Tabacundo, 
sino que se consumen en Quito y otros sitios del país 
(Simbaña, 2011).

Figura 7. Microempresa de Nayón.
Fuente: Elaboración Propia, 2023.

Por lo tanto, es fundamental fortalecer los conocimientos 
entre los residentes con el fin de proteger los microem-
prendimientos en toda la parroquia de Nayón, incluyendo 
tanto el barrio central como los barrios periféricos. Los 
microempresarios han mostrado una clara iniciativa para 
mejorar sus negocios, están dispuestos a aprender y po-
seen el entusiasmo necesario para expandir sus empren-
dimientos. Sin embargo, a menudo se encuentran con la 
dificultad de no tener acceso a las herramientas adecua-
das, ni al lugar o espacio propicio para hacerlo. (Flia. Pillajo 
Zambache, comunicación personal, 01 de junio de 2023).
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Además, es crucial rescatar la cultura y los conocimientos 
de las antiguas comunidades indígenas de Nayón. Como 
señala Carranza Patiño et al., (2021), los saberes ances-
trales se están perdiendo por diversas razones, lo que 
conlleva un distanciamiento de la naturaleza y una des-
conexión con el medio ambiente. Por lo tanto, es necesa-
rio tomar medidas para preservar estos conocimientos y 
mantener viva la conexión con nuestro entorno natural.

Figura 8. Microempresa de Nayón ubicada en los barrios 
periféricos.
Fuente: Elaboración Propia, 2023.

1.2 Objetivos

1.2.1. Objetivo general

Diseñar un edificio regenerativo en Nayón que funcione 
como Centro de Estudios y Difusión Botánica, destinado 
a personas involucradas en el cuidado y venta de plantas, 
así como al público general, con el fin de promover la 
educación botánica, el progreso de la comunidad local y 
la preservación de conocimientos ancestrales.

1.2.2. Objetivos especificos
• Desarrollar un diseño arquitectónico que enfatice la 

eficiencia energética, utilizando tecnologías y estra-
tegias de construcción sostenible, con el propósito 
de reducir el consumo de energía no renovable y 
promover un uso energético más sostenible.

• Aplicar el uso de materiales de construcción no tóxi-
cos en el edificio, con el fin de disminuir el impacto 
ambiental y fomentar un entorno saludable y equi-
tativo para los ocupantes, alineado con los princi-
pios del Living Building Challenge, (LCB).

• Crear espacios interiores destinados a los usuarios, 
implementando los principios del LBC, con el ob-
jetivo de proporcionar un ambiente de estancia y 
estudio que proporcione un alto nivel de confort y 
bienestar.

1.3 Fundamentación Teorica

1.3.1. Introducción a los ODS: Origen, 
Principios y la Educación

En los años 2000, los líderes de 189 países aprobaron los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) bajo la super-
visión de las Naciones Unidas (Palacián De Inza, 2019). 
Con el fin de erradicar la pobreza extrema, mediante 
esfuerzos para mejorar las condiciones de vida de hom-
bres, mujeres y niños (Asamblea General, 20000). Con 
la aprobación, estos países se comprometieron formal-
mente a lograr 8 objetivos en las próximas dos décadas.

Figura 9. Objetivos de desarrollo del Milenio.
Fuente: CEPAL, 2000.

En palabras de Ban Ki-Moon, secretario General de las 
Naciones Unidas durante esos años, los ODM permi-
tieron que más de mil millones de personas superaran 
la pobreza extrema, lucharan contra el hambre, entre 
otros. A pesar de los logros, las desigualdades persisten 
y el progreso ha sido desigual. (como se citó en Palacián 
De Inza, 2019). Es por ello que se tomó la decisión de 
implementar un paso más grande: los ODS, descritos en 
la Agenda 2030.

La Agenda 2030 fue aprobada en 2015 y amplía los ODM 
con 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), los cua-
les, tienen 169 metas y 232 indicadores interrelaciona-
dos. Lo que quiere decir que el éxito de uno a menudo 
depende de otros y abordan temas como el cambio cli-
mático y la desigualdad económica (De la Rosa Ruíz et 
al., 2019; Palacián De Inza, 2019).

Figura 10. Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Fuente: CEPAL, 2015. 

El enfoque del ODS 4 promueve una educación de 
calidad, busca fomentar un cambio en la mentalidad 
y las prácticas laborales, integrando la Educación 
para el Desarrollo Sostenible. La meta 4.7 enfatiza la 
importancia de la educación en el desarrollo soste-
nible, la promoción de una cultura de paz y la ciuda-
danía mundial (De la Rosa Ruíz et al., 2019).

Figura 11. ODS 4.
Fuente: CEPAL, 2015.
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1.3.2. El futuro de la arquitectura:  
De edificios sostenibles a edificios 
regenerativos

Figura 12. Comparación entre arquitectura sostenible y 
arquitectura regenerativa .
Fuente: Elaborado por AI,2023

Como menciona Acosta, (2015) El diseño sostenible 
promueve energías renovables, conservación de re-
cursos, reutilización de materiales de construcción y 
minimiza el impacto ambiental, celebrando la cali-
dad de vida y el entorno, razón por la cual “la soste-
nibilidad es sin duda el principio más importante de 
la arquitectura en nuestros tiempos.” (p. 14)

Los parámetros de sostenibilidad según Díaz, (2023) 
se basan en la eficiencia energética, el uso de mate-

riales sustentables, la creación de espacios verdes, 
el reciclaje y la reutilización de materiales y edificios 
existentes. La consideración integral de todos los 
factores que afectan la sostenibilidad es esencial, in-
cluyendo la conceptualización y el contexto, como el 
soleamiento y la orientación de las ventanas.

En esa misma línea, Rodriguez & Cobreros, (2022) 
destacan tres certificaciones internacionales para 
promover la sostenibilidad: LEED, que evalúa el im-
pacto medioambiental de las edificaciones; EDGE, 
que ofrece soluciones de diseño para minimizar 
costos operativos e impacto ambiental; y Living Buil-
ding Challenge, una certificación rigurosa para cons-
trucciones regenerativas que exige cumplimiento en 
energía cero, tratamiento de residuos y agua, y 12 
meses de operación continua, entre otros.

Figura 13. Arquitectura Sostenible.
Fuente: NORDIC BUILDING, 2022.

En contraste, el desarrollo regenerativo, reinterpreta la 
arquitectura, integrando edificios, infraestructura y sis-
temas naturales con la cultura, economía y política co-
munitaria, lo que permite revertir daños ecológicos y 

contribuir a la regeneración de ecosistemas y la estabili-
zación del clima (Rodriguez & Cobreros, 2022).

La arquitectura regenerativa integra la naturaleza en 
el diseño de edificaciones, promoviendo el uso res-
ponsable del suelo, materiales naturales y biomate-
riales. Se enfoca en la reducción del uso de recursos, 
gestión eficiente del agua, alimentación sostenible 
y preservación de la salud. Fomenta la integración 
comunitaria y la generación de culturas regenera-
tivas, creando comunidades resilientes y eficientes 
que comparten producción energética, alimentaria 
y medios de transporte. Su objetivo es formar co-
munidades capaces de enfrentar desafíos naturales 
y avanzar hacia el futuro (Slow Studio, 2023).

Figura 14. Arquitectura Regenerativa.
Fuente: Alonso, 2021.

El diseño sostenible y la arquitectura regenerativa, aun-
que comparten la meta de minimizar el impacto am-
biental, difieren en su enfoque. Mientras que el diseño 
sostenible se centra en la eficiencia energética y la reu-
tilización de materiales, la arquitectura regenerativa va 
más allá, buscando integrar completamente los edificios 
en su entorno natural y cultural. Ambos enfoques son 
valiosos y complementarios, contribuyendo a la creación 
de un futuro más sostenible y resiliente. A continuación, 
se presenta un cuadro comparativo para entender mejor 
sus diferencias:

Sostenible Regenerativo

Se tiene una visión mecanicista 
del mundo.

Gira en torno a una visión holís-
tica y ecológica del mundo.

Pensamiento reduccionista.
Se basa en un pensamiento sis-
témico con un enfoque integral 

y una cosmovisión ecológica.

Usa un modelo fragmentado.

Está basado en la Teoría General 
de Sistemas, usa modelos de 

sistemas complejos y compren-
de las relaciones de los sistemas 

vivos de forma integral.

Se tiene al hombre sobre la 
naturaleza.

El hombre y la naturaleza coevo-
lucionan en un mismo sistema.

Los aspectos sociales, ambienta-
les y económicos se analizan de 

manera separada.

Los aspectos sociales, culturales, 
ambientales, económicos, 

políticos y espirituales están 
totalmente interrelacionados.

Tabla 3. Comparativa de lo sostenible y lo regenerativo
Fuente: Mónica Liliana Rodríguez, 2022
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Figura 15. Arquitectura Sostenible VS Arquitectura Rege-
nerativa.
Fuente: Elaborado por AI, 2023

1.3.3. Aplicación de los principios del LBC  
en la arquitectura regenerativa

Figura 16. Logo del Living Building Challenge.
Fuente: Living Building Challenge, 2019.

“El desafío del edificio vivo es una filosofía, una certifi-
cación y una herramienta de gestión de proyectos que 
hace posible pasar de ser únicamente menos malos a ser 
verdaderamente regenerativos” (Challenge, 2014, p. 14). 
Busca mejorar los estándares de construcción, promo-
viendo la sostenibilidad más avanzada y trabajando para 
reducir la brecha entre las limitaciones actuales y las so-
luciones ideales. (Challenge, 2019).

Consta de siete parámetros a los cuales los llaman 
“Pétalos” de rendimiento: lugar, agua, energía, sa-
lud y felicidad, materiales, equidad y belleza. Estos 
a su vez, se subdividen en veinte Imperativos aplica-
bles a cualquier proyecto de construcción indepen-
dientemente de su escala o ubicación (Challenge, 
2019). A continuación, se presenta una tabla con los 
imperativos perteneciente a cada pétalo.

Living Building Challenge

Pétalos Imperativos

Lugar

Ecología del Lugar

Agricultura Urbana

Intercambio de Hábitat

Vida a Escala Humana

Agua
Uso Responsable del Agua

Agua Neta Positiva

Energía
Reducción de Energía + Carbono

Carbono Neto Positivo

Salud y Felicidad

Ambiente Interior Saludable

Rendimiento Interior Saludable

Acceso a la Naturaleza

Materiales

Materiales Responsables

Lista Roja

Abastecimiento Responsable

Abastecimiento de Economía Viva

Residuos Netos Positivos

Equidad
Acceso Universal

Inclusión

Belleza
Belleza + Biofilia

Educación + Inspiración

Tabla 4. Pétalos e Imperativos.
Fuente: Living Building Challenge, 2019.

El concepto de lugar promueve la construcción armónica 
con el entorno, minimizando la perturbación del ecosis-
tema. De igual forma el apartado que tiene que ver con 
el agua aboga por la gestión sostenible del agua, promo-
viendo la autonomía de los edificios en su recolección, 
tratamiento y reutilización. (Challenge, 2019).

Por otro lado, la energía promueve la eficiencia ener-
gética y la autosuficiencia con energías renovables. Así 
como la salud y felicidad busca espacios que favorezcan 
el bienestar humano y un estilo de vida saludable. Mien-
tras que en el aspecto de materiales demandan ser de 
origen local, reciclables o biodegradables, minimizando 
el impacto ambiental en su extracción, producción y 
transporte (Challenge, 2019).

La Equidad busca edificaciones accesibles para todos, 
promoviendo la justicia social y la equidad a través del 
diseño arquitectónico. En el caso de la belleza se valora 
la estética en la arquitectura, promoviendo edificaciones 
visualmente atractivas que realcen su entorno e inspiren 
a las personas. (Challenge, 2019).

El Living Building Challenge 4.0 ofrece varias certificacio-
nes para proyectos que cumplen con requisitos específi-
cos. Estas incluyen la Certificación Living para proyectos 
que cumplen con todos los imperativos, la Certificación 
Petal para proyectos que se enfocan en un área especí-
fica, la Certificación Core Green Building para proyectos 
que buscan una certificación verificada, la Certificación 
de Energía Cero para proyectos que buscan lograr ener-
gía neta cero, y la Certificación Zero Carbon para proyec-
tos que buscan impactar el cambio climático. (Challenge, 
2019).
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Figura 17. Petalos del LBC
Fuente: Challenge, 2019

1.3.4. Naturaleza y educación en un 
espacio comunitario: ¿Qué son los 
invernaderos y cuál es su función?

Los Jardines Botánicos son instituciones públicas 
que se dedican a la conservación, exhibición, estu-
dio e investigación de plantas. Se caracterizan por 
tener colecciones vivas organizadas científicamente 
para el estudio sistemático de especies vegetales y 
sus ecosistemas, laboratorios especializados, insta-
laciones para educación ambiental y personal alta-
mente calificado (Herranz, 2017; Martin Amaya et 
al., 2020).

Figura 18. Jardín Botánico de Quito
Fuente: Johansson, 2013.

Son reconocidos como laboratorios vivientes que 
fomentan la comprensión de la diversidad botáni-
ca y su relevancia para la preservación de la flora 
y el fomento de una conciencia ambiental (Martin 
Amaya et al., 2020). Estos espacios, según González 
et al., (2018), son esenciales para la educación y el 
aprendizaje, y su visita es recomendada para comu-
nidades educativas de todos los niveles y el público 
en general. 

Desde otra perspectiva, los Jardines Botánicos son 
apreciados como patrimonio mundial debido a sus 
colecciones históricas de plantas, jardines, bibliote-
cas, herbarios y edificios con características arqui-
tectónicas singulares. La educación ambiental debe 
considerar e integrar las dinámicas de los sistemas 
naturales y sociales (Martin Amaya et al., 2020).

1.3.5. Funciones y espacios esenciales

Figura 19. Tropicario Jardín botánico de Bogotá.
Fuente: Carvajal, 2021.

Como mencionan (Martin Amaya et al., 2020) los 
Jardines Botánicos cumplen diversas funciones 
esenciales, entre las que se incluyen: recreación pa-
siva, proporcionan un espacio al aire libre para dis-
frutar de la naturaleza; investigación, fortalecen la 
botánica como disciplina y campo de conocimiento; 
divulgación científica, sirven como mecanismos para 
explicar conceptos; preservación y conservación, 
constituyen parte esencial de diversas tipologías de 
espacios verdes urbanos.

Figura 20. Jardín Botánico de Bogotá.
Fuente: Ramírez, 2022.

Son reconocidos como espacios ideales para la re-
creación pasiva, ofreciendo a los visitantes la opor-
tunidad de disfrutar de la belleza de la naturaleza 
en un entorno al aire libre. Según Heyd, (2010), los 
Jardines Botánicos proporcionan un oasis de tran-
quilidad y orden, permitiendo a las personas conec-
tarse con la naturaleza de una manera significativa 
y personal.

1.3.6. Tipologías de un jardín botánico

En el vasto mundo de la botánica, existen diversas 
categorías de jardines botánicos que cumplen con 
funciones específicas y únicas. La organización Bo-
tanic Gardens Conservation International (BGCI) ha 
identificado doce tipos principales de jardines bo-
tánicos, cada uno con su propio propósito y contri-
bución al campo de la botánica, que se mencionan 
a continuación: (Falcón-Hidalgo & Pérez Cuevas, 
2021).

Los jardines botánicos “clásicos” son instituciones 
estatales que realizan diversas actividades, desde 
horticultura hasta investigación científica. Por otro 
lado, los jardines ornamentales son establecimien-
tos con una colección diversa de plantas, que pue-
den o no realizar investigación, educación o accio-
nes de conservación. A diferencia de, lo jardines 
históricos, algunos de los cuales, fueron creados 
para la enseñanza de la medicina y siguen activos 
hoy en día, centrados en la conservación e investiga-
ción de plantas medicinales (Falcón-Hidalgo & Pérez 
Cuevas, 2021).
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Figura 21. Herrenhäuser Garten.
Fuente: Alamy, 2021.

En comparación, los jardines para la conservación 
se desarrollan en respuesta a necesidades locales 
de conservación de plantas, a veces contienen ve-
getación natural y plantas amenazadas. En cambio, 
los jardines universitarios son mantenidos por uni-
versidades para la enseñanza e investigación. A di-
ferencia de, los jardines botánicos y zoológicos com-
binados, que desarrollan colecciones de plantas que 
proporcionan hábitats para la fauna exhibida, con 
un enfoque en la interpretación de los hábitats para 
el público (Falcón-Hidalgo & Pérez Cuevas, 2021).

Figura 22. Invernadero de Wilhelma.
Fuente: CGTN, 2020.

Los jardines agro botánicos y de germoplasma fun-
cionan como colecciones in situ de plantas para 
conservación, investigación y agricultura. Por otra 
parte, los jardines alpinos o de montaña, ubicados 
principalmente en Europa, cultivan flora montaño-
sa y alpina. A diferencia de los jardines naturales o 
silvestres que contienen vegetación natural o semi-
natural protegida y gestionada, incluyendo áreas 
donde se cultivan plantas nativas (Falcón-Hidalgo & 
Pérez Cuevas, 2021).

Figura 23. Children’s Garden en Fort Williams Park.
Fuente: De Tuinen van Appeltern, 2022.

Los jardines de horticultura, mantenidos por socie-
dades hortícolas, fomentan el desarrollo de la horti-
cultura y están abiertos al público, en contraste a los 
jardines temáticos que se especializan en el cultivo de 
plantas específicas o temas, apoyando la educación y 
la conservación. Por último, los jardines comunitarios 
son pequeños jardines botánicos desarrollados por y 
para la comunidad local, satisfaciendo necesidades 
como recreación, educación y conservación (Fal-
cón-Hidalgo & Pérez Cuevas, 2021).

Figura 24. Jardín comunitario el terreno.
Fuente: Concha, 2021.

1.3.7. Criterios de organización

En los jardines botánicos, las plantas se organizan si-
guiendo criterios específicos para transmitir mensa-
jes claros al público. Los criterios taxonómico y fito-
geográfico agrupan las plantas según su parentesco 
y área de distribución natural, respectivamente. Por 
otro lado, el criterio ecológico destaca las relaciones 
de la planta con su ambiente y otros elementos de 
su ecosistema (Campos Ríos, 1990).

El criterio socioeconómico agrupa a las plantas en 
base a su relación con el ser humano, incluyendo 
plantas medicinales, alimenticias, forrajeras, made-
rables, entre otras. Finalmente, el criterio decorati-
vo se centra en las características más atractivas de 
la planta para realzar la belleza natural del paisaje 
(Campos Ríos, 1990).

Figura 25. El jardín medicinal.
Fuente: Landuum, 2022.

1.3.8. Principios de composición

Este texto presenta una exploración de los principios 
ordenadores en arquitectura y diseño, incluyendo el 
eje, la simetría, la jerarquía, el ritmo, la pauta y la 
transformación. Cada principio se define y se explica 
en términos de cómo puede aplicarse para organizar 
formas y espacios de manera efectiva. Estos princi-
pios proporcionan un marco para entender y aplicar 
estrategias de diseño arquitectónico (Ching & Cas-
tán, 1998).

El eje puede ser considerado como el método más 
básico para estructurar formas y espacios en la ar-
quitectura. Es una línea recta que conecta dos pun-
tos en el espacio y a lo largo de la cual se pueden 
ubicar formas y espacios de manera más o menos 
regular. Aunque un eje puede ser imaginario e invi-
sible, tiene una influencia dominante y reguladora, 
sugiere simetría y requiere equilibrio. La disposición 
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específica de elementos alrededor de un eje deter-
minará si la fuerza visual de una organización axial 
es sutil o predominante, ligeramente estructurada o 
formal, variada o monótona (Ching & Castán, 1998).

Figura 26. Eje.
Fuente: Elaboración Propia, 2023.

La simetría, se refiere a la disposición equilibrada 
de elementos equivalentes alrededor de un eje o 
centro. Existen dos tipos principales: la simetría bi-
lateral, que implica la disposición equilibrada de ele-
mentos similares a ambos lados de un eje, y la sime-
tría central, que se refiere a una disposición radial 
de elementos alrededor de un centro. Un edificio 
puede ser completamente simétrico, o tener partes 
simétricas dentro de una disposición general irregu-
lar (Ching & Castán, 1998).

Figura 27. Simetría.
Fuente: Elaboración Propia, 2023.

El principio de jerarquía en la arquitectura establece 
que existen diferencias significativas entre las for-
mas y espacios en una composición arquitectónica, 
reflejando su relevancia y su función tanto formal 
como simbólica. Estas diferencias pueden ser medi-
das a través de un sistema de valores que depende 
del contexto específico, las necesidades y deseos de 
los usuarios, y las decisiones del diseñador.

En cuanto al tamaño, una forma o espacio puede 
dominar una composición arquitectónica al desta-
carse por su tamaño entre todos los elementos que 
la componen. En cuanto al contorno, puede lograrse 
creando una clara diferenciación entre su contorno y 
el de otros elementos de la composición. En cuanto 
al entorno, para atraer la atención sobre sí mismos 
como elementos destacados de la composición, las 
formas y los espacios pueden ubicarse estratégica-
mente (Ching & Castán, 1998).

Figura 28. Jerarquía.
Fuente: Elaboración Propia, 2023.

Una pauta es un referente que organiza elementos 
de una composición a través de su regularidad y 
continuidad. Ejemplos son las líneas de un penta-
grama musical o un eje que organiza elementos a 
lo largo de su longitud. Para ser efectiva, una pauta 
debe tener suficiente continuidad visual y, en el caso 
de un plano o volumen, dimensiones y regularidad 

visibles para agrupar los elementos que se organi-
zan a su alrededor (Ching & Castán, 1998).

Figura 29. Pauta.
Fuente: Elaboración Propia, 2023.

El ritmo, caracterizado por la recurrencia de elemen-
tos a intervalos, es fundamental en la arquitectura 
para organizar formas y espacios. Los edificios sue-
len tener elementos repetitivos, como vigas, colum-
nas, puertas y ventanas, que forman estructuras y 
módulos iterativos. Estos elementos recurrentes y 
los ritmos visuales que crean pueden ser organiza-
dos mediante modelos de repetición (Ching & Cas-
tán, 1998).

Figura 30. Ritmo.
Fuente: Elaboración Propia, 2023.

Los segmentos radiales de la concha de un nautilus 
siguen una trayectoria en espiral, manteniendo la 
unidad orgánica durante su crecimiento. Al aplicar 
la sección áurea, se obtiene una organización unifi-
cada de rectángulos que se relacionan proporcional-
mente entre sí. Los patrones por reverberación ya 
sean de formas o espacios, se organizan radialmen-

te, linealmente o de manera arbitraria, mantenien-
do una conexión de proximidad y analogía formal.

Figura 31. Repetición.
Fuente: Elaboración Propia, 2023.

El estudio de la arquitectura implica aprender de 
experiencias pasadas, un enfoque que se alinea con 
el principio de transformación. Este principio per-
mite al diseñador seleccionar y modificar un mo-
delo arquitectónico prototípico para adaptarlo a las 
condiciones específicas del diseño. El diseño es un 
proceso de análisis, síntesis y exploración de posi-
bilidades, durante el cual es crucial comprender la 
naturaleza y estructura del concepto (Ching & Cas-
tán, 1998).

Figura 32. Transformación.
Fuente: Elaboración Propia, 2023.

1.3.9. Estudio de Referentes

Para profundizar en la arquitectura regenerativa, se estu-
diaron dos referentes prominentes. Estos proyectos  sir-
vieron de ejemplo al proporcionar una base sólida para 
futuros análisis de edificios en este campo emergente.
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Vandusen Botanical Garden Visitor Centre: Educación 
en la Naturaleza

Figura 33. Vandunsen Botanical Garden Visitor Centre.
Fuente: Perkins&Will, 2021.

El Jardín Botánico VanDusen, nace en respuesta a la 
disminución de visitas, con la decisión de implemen-
tar un nuevo Centro de Visitantes para revitalizar 
el interés local e internacional. Este centro, con su 
diseño arquitectónico y paisajístico equilibrado, se 
convierte en una puerta de entrada que invita a la 
exploración y se erige como un icono de sostenibili-
dad (Living Future, 2023; Perkins&Will, 2021).

Figura 34. Entrada al edificio.
Fuente: Perkins&Will, 2021.

El Centro de Visitantes se caracteriza por su diseño 
orgánico y uso de materiales locales, con muros de 

tierra apisonada y madera, que, a su vez reflejan la 
geología y los bosques de la región, creando una co-
nexión visual y táctil con el entorno natural (Living 
Future, 2023; Perkins&Will, 2021).

Figura 35. Exteriores del edificio.
Fuente: Perkins&Will, 2021.

El diseño del edificio se inspiró en la Orquídea Blan-
ca de Bog, con “pétalos” de techo que parecen flotar 
sobre paredes de vidrio y curvas. Estos pétalos con-
vergen en un tragaluz central, la ventilación natural 
está asistida por una chimenea solar, que convierte 
los rayos del sol en energía de convección, propor-
cionando luz natural y ventilación (Living Future, 
2023; Perkins&Will, 2021).

Los visitantes son recibidos por dos muros de tie-
rra apisonada en el lado este del edificio. Una vez 
dentro, son guiados hacia el centro del edificio, don-
de un tragaluz óculo atrae aire fresco y luz natural. 
Desde el atrio, los visitantes pueden apreciar el dise-
ño curvo de la madera o mirar a través de las pare-
des transparentes hacia los jardines (Living Future, 
2023; Perkins&Will, 2021).

Figura 36. Chimenea Solar.
Fuente: Perkins&Will, 2021.

Figura 37. Análisis del Referente.
Fuente: Elaboración Propia, 2023.

Phipps Center for Sustainable Landscapes, (CLS): Donde 
la Naturaleza y la Arquitectura se Encuentran

Figura 38. Vista general de la intervención.
Fuente: Denmarsh Photography, 2021

El Conservatorio y Jardín Botánico Phipps, con su 
Centro de Paisajes Sostenibles (CSL), busca inspirar y 
educar sobre la importancia de las plantas y la soste-
nibilidad. El CSL transformó un terreno abandonado 
en un espacio productivo que promueve un entorno 
saludable, logrando operar como una instalación de 
energía neta cero en 2013 (Living Future, 2023).

Figura 39. Vista general del proyecto.
Fuente: Denmarsh Photography, 2021.
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El CSL recoge agua de lluvia para riego y limpieza, y 
trata el agua sanitaria in situ. Utiliza un enfoque de 
diseño integrado para lograr la energía neta positi-
va, combinando estrategias pasivas con tecnologías 
innovadoras. Se centra en el bienestar humano, re-
conectando a las personas con la naturaleza a través 
del arte y el diseño interior (Living Future, 2023).

El centro ha obtenido la certificación WELL Platinum, 
que se centra en el bienestar humano en el entorno 
construido. Maximiza la luz natural y minimiza la ne-
cesidad de luz artificial. Las ventanas operables pro-
porcionan acceso a la naturaleza y aire limpio. Un 
sistema de monitoreo garantiza la calidad del aire, 
mientras que las estrategias pasivas mantienen tem-
peraturas cómodas en el atrio (International Living 
Future Institute, 2023; Living Future, 2023).

El CSL utiliza materiales recuperados y sostenibles, y 
adoptó estrategias de eficiencia energética y gestión 
de residuos. Se asoció con proveedores locales y or-
ganizaciones sin fines de lucro para la adquisición 
y manejo de materiales. El diseño flexible del edi-
ficio permite adaptabilidad futura. Combina belleza 
y sostenibilidad, con un diseño que complementa 
la naturaleza (International Living Future Institute, 
2023; Living Future, 2023).

Figura 40. Análisis del Referente.
Fuente: Elaboración Propia, 2023.

1.3.10. Conclusiones

La arquitectura sostenible, según (Díaz, 2023), se enfo-
ca en la eficiencia energética, la selección de materiales 
ecológicos, la adaptación al clima local, el reciclaje y una 
visión integral. Los edificios deben generar su propia 
energía, minimizar su consumo y utilizar materiales no 
contaminantes. Se promueve la vegetación nativa y los 
espacios verdes para regular la temperatura. Además, 
se busca reutilizar materiales y estructuras existentes 
para reducir el impacto ambiental de la construcción. 
Todos los aspectos del diseño, incluyendo el soleamien-
to y la orientación de las ventanas, son considerados 
para lograr una arquitectura intuitiva y sostenible.

La arquitectura regenerativa, según (Slow Studio, 2023), 
se basa en la integración de la naturaleza en el diseño de 
edificaciones, promoviendo el uso responsable del suelo 
y de materiales naturales y biomateriales. Este enfoque 
también aboga por la eficiencia energética, la gestión 
sostenible del agua y la alimentación sostenible a través 
del diseño de jardines comestibles. Además, se enfoca 
en la salud humana y en la creación de comunidades re-

silientes y eficientes. Finalmente, busca generar culturas 
regenerativas adaptadas a las condiciones bioculturales 
únicas de cada lugar, formando comunidades capaces de 
enfrentar desafíos naturales y avanzar hacia el futuro.

A partir de todos los temas estudiados se llega a la con-
clusión de que, aunque la sostenibilidad ayuda a mitigar 

los efectos negativos del cambio climático, ya no es su-
ficiente porque no genera un impacto significativo en 
nuestro planeta. El diseño regenerativo aspira a ir más 
allá, buscando no solo disminuir los residuos de mane-
ra significativa, sino también limpiar los que ya existen, 
contribuyendo así a un cambio positivo y a la regenera-
ción del planeta.

SOSTENIBLE REGENERATIVO

Eficiencia 
Energética

Un edificio debe ser capaz de generar su propia energía y 
minimizar su consumo.

Materiales 
Sustentables

Selección de materiales producidos con responsabilidad 
ambiental o aquellos con cualidades naturales no 
contaminantes.

Materiales Utilización de Biomateriales de origen local y de 
mínima transformación.

Climas    
Locales

Lograr un confort climático mediante la creación de 
microclimas arquitectónicos para regular la temperatura.

Integración de la 
Naturaleza

Integración de la naturaleza como elementos para 
satisfacer las necesidades de los usuarios.

Reciclaje Reciclaje y reutilización de materiales, espacios y edificios 
existentes.

Uso consciente 
de Recursos 
Planetarios

Diseñar con el clima y reducir la necesidad de 
compleja tecnología.

Agricultura 
Integral

Se debe cumplir los estándares de belleza, 
conceptualización y el contexto son esenciales.

Uso responsable 
del Suelo

Implantarse con respeto y permitiendo que los 
procesos naturales se mantengan sin mayor impacto.

Alimentación 
Sostenible

Implementación de jardines comestibles usando 
técnicas como la permacultura para mejorar.

Preservación de la 
Salud

Nuestra salud está vinculada a la Salud del Medio 
ambiente.

Integración de la 
Comunidad

Busca recuperar el espacio entre lo privado y lo 
público.

Generación 
de culturas 
Regenerativas

Formar comunidades resilientes capaces de 
enfrentar desafíos naturales y avanzar hacia el 
futuro.

Gestión de 
Recursos Hídricos

Clasificación y distribución eficiente del agua, 
instalando sistemas de almacenamiento de aguas 
pluviales en entornos urbanos.

Tabla 5. Sostenible VS Regenerativo
Fuente: Elaboración Propia, 2023.
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En la fase de diagnóstico, se realiza un análisis exploratorio 
en dos partes. Primero, se analiza el sitio mediante la elabo-
ración de mapas que consideran aspectos sociales, económi-
cos y ambientales de la parroquia de Nayón. Este análisis nos 
proporciona las estrategias de diseño y los espacios necesarios 
para el proyecto. Luego, se define el tipo de usuario utilizando 
herramientas como POTs, entrevistas, Google Earth, Ilustrador, 
archivos gubernamentales, estadisticas nacionales y cataloga-
ciones. Esto nos permite identificar las limitaciones y oportuni-
dades para el diseño.

La fase de propuesta se subdivide en tres partes. En la prime-
ra, se desarrolla el programa arquitectónico utilizando Excel 
y referencias bibliográficas, visita a jardines botánicos, labo-
ratorios y museos, lo que resulta en un cuadro completo con 
los componentes del proyecto. En el segundo, se establecen 
las estrategias de diseño bajo los lineamientos del entorno, la 
orientación, forma, emplazamiento, visuales y tipo de plan-
ta los cuales se elaboran mediante el uso de softwares como 
AutoCAD, Ilustrador, Photoshop y también utilizando dibujos 
a mano y análisis previos. Y en la tercera, se presenta una pro-
puesta conceptual del proyecto que incluye diagramas genera-
tivos, bocetos, plan masa, diagrama de relaciones funcionales y 
concepto. Estos elementos sirven como guías y se elaboran con 
la ayuda de AutoCAD, Ilustrador, Photoshop, dibujos a mano y 
analisis previos.

Finalmente, la fase del producto se divide en dos momentos. En 
el primero, se desarrollan las planimetrías, que incluyen planos 
arquitectónicos, fachadas y cortes arquitectónicos, utilizando 
AutoCAD, RhinoCeros, Ilustrador y Photoshop. Estos planos re-
presentan el proyecto completo, abordando las demandas del 
usuario y aplicando estrategias de diseño que satisfacen las con-
dicionantes sociales, ambientales y económicas. En el segundo 
momento, se realiza un modelado 3D para una representación 
gráfica a través de renders, recorrido virtual y láminas de presen-
tación, utilizando Lumion, Rinconeros y Twinmotion.

2. Diagnóstico

2.1 Información general

Esta tesis se desarrolla en el marco del proyecto de pro-
puesta Innovadora, una iniciativa que busca revolucionar 
el campo del diseño arquitectónico a través de la im-
plementación de técnicas sostenibles y eficientes. Este 
proyecto se enmarca en la línea de investigación Diseño, 
técnica y sostenibilidad (DITES), que se centra en la inte-
gración de la sostenibilidad en el diseño arquitectónico. 
La investigación se llevará a cabo durante el Período Aca-
démico B23.

Tipos de Proyectos Propuesta Innovadora

Línea de Investigación Diseño, técnica y sostenibilidad 
(DITES)

Área de Investigación Nayón, Quito.

Delimitación Temporal 2024

Tabla 6. Líneas de Investigación
Fuente: Elaboración Propia, 2023.

2.2 Introducción a la metodología

Este proyecto se desarrolla a través de una metodología de 
investigación mixta, tal como lo describe Hernández Sampieri 
et al., (2015) en su obra. La metodología consta de varias eta-
pas: Fase de diagnóstico, con un enfoque exploratorio; Fase de 
propuesta, utilizando un enfoque transformativo secuencial y 
finalmente una fase de Producto con un enfoque explicativo, 
todas con el objetivo de realizar un análisis adecuado para el 
desarrollo del proyecto.
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Figura 41. Cuadro de Metodología
Fuente: Elaboración Propia, 2023.

2.3 Levantamiento de datos

En esta etapa, proporcionamos un resumen conciso de 
los análisis realizados para entender mejor el entorno en 
el que se ubicará nuestro proyecto. Para un examen más 
detallado, hemos adjuntado un código QR que enlaza a 
los análisis completos.

2.3.1. Ubicación

Nayón, es una parroquia rural del distrito metropolitano 
de Quito, es famoso por la comercialización de plantas y 
flores. Aunque menos conocidos, el turismo y la gastro-
nomía local también son atractivos. Nayón es conocida 
como el Jardín de Quito (López Pazmiño, 2012).

Figura 42. Ubicación Macro
Fuente:  Elaboración Propia, 2023.

Figura 43. Ubicación Meso
Fuente:  Elaboración Propia, 2023.
Actualmente la parroquia de Nayón cuenta con catorce 
barrios distribuidos en la cabecera parroquial y en las zo-
nas aledañas, nuestro proyecto se ubica en el barrio San 
Pedro del Valle.

Figura 44. Ubicación Micro
Fuente: Elaboración Propia, 2023.

Para obtener información adicional le invitamos a escanear el có-
digo QR de la carpeta general en los Anexos.
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2.3.2. Análisis Físico

En este apartado, resaltamos y señalamos los hitos más 
emblemáticos de la parroquia de Nayón. Además, he-
mos llevado a cabo un análisis FODA, que nos propor-
cionó información complementaria esencial para la com-
prensión del lugar.

Figura 45. Análisis FODA.
Fuente: Elaboración propia, 2023.

Figura 46. Corte de la vías.
Fuente: Elaboración propia, 2023.

En Nayón se puede analizar y encontrar algunas debili-
dades con respecto a su ubicación, se presentan amena-
zas que dan un mayor nivel de preocupación, entre estas 
amenazas están: La gentrificación y la erosión de tierra. 
Teniendo en cuenta esos factores, nuestro proyecto se 
sitúa en un terreno en las zonas periféricas de Nayón con 
el propósito de conseguir una reactivación del lugar, ge-
nerar conciencia sobre el cuidado de plantas y así gene-
rar una mayor circulación poblacional. 

Figura 47. Relieve de Nayón.
Fuente: Elaboración Propia por google Earth, 2023.
A pesar de estas amenazas Nayón también es recono-
cido por su amplia variedad de plantas ornamentales 
disponibles para la venta. Conocido como el ‘Jardín de 
Quito’, este lugar se distingue por la diversidad de plan-
tas que se cultivan aquí, las cuales embellecen la ciudad 
de Quito(minayon, 2010).

Figura 48. Área de venta Botánica de Nayón.
Fuente: Elaboración Propia, 2023.

Figura 49. Análisis Físico.
Fuente: Elaboración Propia, 2023.

Para obtener información adicional le invitamos a escanear el código QR de 
la carpeta general en los Anexos.
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2.3.3. Análisis Ambiental Macro

Figura 50. Flora de Nayón
Fuente: Elaboración Propia, 2023

Nayón alberga una diversidad de flore en sus quebradas, 
que incluye tanto especies nativas como plantas orna-
mentales. Estas áreas, extendidas por toda la parroquia, 
generan un vasto manto verde que otorga a Nayón su ca-
racterística distintiva de ser amigable con el medio am-
biente y proporciona un enfoque cálido a la parroquia. 
(minayon, 2010).

Flora y Fauna de Nayón
Especies

FLORA Verbena, chilca, purga, chamba, taxo, allpa anís, 
hierba buena, alleu micuna, lechero, guanto, tipo 
negro, tipo blanco, cholan, paico, paja, cabuyo 
negro, sigse, musgo, espinos, verdolaga, grama, 
pacunga, curunda casa, ortiguilla, hierba mora, 
casamarucha, taracsaco, Carlos- Santos, escobilla 
Yaguachi, yerba buena, lengua de vaca, llantén, 
entré otro

ARBUSTO Saúco, marco, chilca, cholán, chamano, quijar, 
algarrobo, campeche, lechero, cujaco, casco 
chícharo, higuerilla, eucalipto, floripondio, ciprés, 
tilo, itín.

ÁRBOLES 
FRUTALES

Naranjo dulce y agrio, Capulí, Durazno, Guaya-ba, 
Limón, Chirimoya, Aguacate, Tomate, Granadilla, 
Taxo, Míspero y Guaba.

FAUNA Raposa, Chucuri, Jambato, Conejo, murciélago, 
Ratón, Rata y dentro de aves: Mirlo, tórtola, 
Vira churo, Gorrión, Golondrina, Variedades de 
colibrí.

Tabla 7. Flora y Fauna
Fuente: Elaboración Propia, 2023.
Los productores locales, que además brindan asesora-
miento y suministran objetos decorativos para jardines, 
han fortalecido la economía a través de estos viveros.(mi-
nayon, 2010). 

De esta manera, la población actual reconoce su impor-
tancia y muestra un creciente interés en preservar este 
valioso entorno natural para futuras generaciones.

Figura 51. Mapa Ambiental Macro
Fuente: Elaboración Propia, 2023.

Para obtener información adicional le invitamos a escanear el código QR de 
la carpeta general en los Anexos.
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2.3.4. Análisis Ambiental Micro

Figura 52. Terreno de Intervención
Fuente: Elaboración Propia, 2023.

Dentro de la gran diversidad de vegetación presente que 
se encuentra en nuestro terreno hemos realizado una 
catalogación donde podemos comprender cuales son las 
más abundantes y las que más se pueden distinguir en 
el terreno.

La incorporación de plantas medicinales ancestrales en 
Nayón es esencial para la preservación de su cultura, 
creencias e identidad étnica. Estas plantas, profunda-
mente arraigadas en las prácticas tradicionales de cura-
ción, representan un vínculo palpable con el pasado. Su 
utilización y conservación no solo fomenta la diversidad 
biológica, sino que también refuerza el vínculo cultural 
de la comunidad con sus raíces ancestrales (minayon, 
2010). 

Figura 53. Terreno de Intervención
Fuente: Elaboración Propia, 2023.

Figura 54. Mapa Ambiental Micro
Fuente: Elaboración Propia, 2023.

Para obtener información adicional le invitamos a escanear el código QR de 
la carpeta general en los Anexos.
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2.3.5. Análisis Económico

Nayón enfrenta un aumento en el desempleo debido a la 
falta de oportunidades laborales, habilidades relevantes 
y acceso a educación. Es vital implementar estrategias 
para promover el empleo y el desarrollo económico(GAD 
de Nayón, 2020).

Figura 55.  Descenso de Nivel Educacional
Fuente: Elaboración Propia, 2023.

Figura 56. Estructura Económica de la Población
Fuente: Elaboración Propia, 2023.

Actualmente La estructura económica de Nayón se ve 
reflejada en 3 importantes pilares que vienen a ser la 
producción de plantas y su comercialización, la venta de 
alimentos típicos y el tercer pilas vienen a ser la recopila-
ción de diversas actividades económicas que se encuen-
tran en menor cantidad. Estos pilares se han establecido 
con el paso de los años y en la actualidad siguen siendo 
los motores económicos en la parroquia rural de Nayón 
(GAD de Nayón, 2020).

Nayón enfrenta un aumento en el desempleo debido a 
la falta de oportunidades laborales, habilidades relevan-
tes y acceso a educación. Es vital implementar estrate-
gias para promover el empleo y el desarrollo económico 
(GAD de Nayón, 2020).

Figura 57. Tasa de Desempleo
Fuente: Elaboración Propia, 2023.

Figura 58. Mapa de comparación económica.
Fuente: Elaboración Propia, 2023.

Para obtener información adicional le invitamos a escanear el código QR de 
la carpeta general en los Anexos.
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2.3.6. Análisis Social

Nayón, actualmente en proceso de urbanización, está 
experimentando una transformación de parroquia rural 
a urbana debido a la llegada de individuos de clase alta 
interesados en establecer fincas y complejos comercia-
les, a menudo conduce a su reubicación una vez que se 
completan los proyectos, alejándolos de Nayón (GAD de 
Nayón, 2020).

Figura 59. Intensidad Poblacional (2015)
Fuente: Elaboración Propia, 2023.

La provisión de educación de calidad en Nayón represen-
ta un desafío considerable. Un 25,49% de la población ha 
recibido únicamente educación primaria, mientras que 
casi la mitad (45,82%) ha cursado la educación secun-
daria. Esta brecha educativa podría ser el origen de las 
disparidades socioeconómicas observadas entre los di-
ferentes barrios, lo que resalta la importancia de la edu-
cación como motor de innovación y productividad (GAD 
de Nayón, 2020).

Figura 60. Calidad de Educación
Fuente: Elaboración Propia, 2023.

El aumento de la población y la erosión de la identidad 
étnica ponen en peligro los conocimientos ancestra-
les, que están siendo sustituidos por nuevas técnicas 
de cuidado y cultivo de plantas (GAD de Nayón, 2020).

Figura 61. Saberes Ancestrales
Fuente: Elaboración Propia, 2023.

Figura 62. Mapa Análisis Social
Fuente: Elaboración Propia, 2023.

.

Para obtener información adicional le invitamos a escanear el código QR de 
la carpeta general en los Anexos.
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2.3.7. Análisis de Usuario

La población total de Nayón en el 2023 es de 30,635 ha-
bitantes, según la tasa de crecimiento anual del 5.31% 
que se encuentra en la parroquia. Este dato fue medido 
en el año 2020, partiendo con una población de 26,230 
(Nayón Gobierno Parroquial, 2019).

Figura 63. Actividades económicas de hombres y muje-
res.
Fuente: Elaboración Propia, 2023.

Nayón presenta una brecha educativa entre los habitan-
tes, que dan como resultado una gran diferencias socio 
económica entre los barrios de Nayón.(Nayón Gobierno 
Parroquial, 2019)

Debido a esta brecha educativa presente en la parroquia 
de Nayón, los habitantes con el paso de los años han ido 
perdiendo sus conocimientos ancestrales lo que los llevo 
a perder su autoidentificación indígena (Nayón Gobierno 
Parroquial, 2019).

Se puede apreciar la diferencia entre los niveles de edu-
cación y se puede concluir que casi la mitad de la pobla-
ción mantiene un nivel de educación primaria y secun-
daria, de esta manera se entiende como la falta de una 
buena educación genera mayores problemas hasta llegar 

a la disminución de los conocimientos ancestrales y la 
pérdida de identidad.

Figura 64. Nivel Instrucción.
Fuente: Elaboración Propia, 2023.

En este diagrama, podemos apreciar los porcentajes 
de acuerdo con los rangos de edad como categorías de 
niñez a adulto mayor. Estos porcentajes representan el 
rango de cada grupo, sobresaliendo el grupo de la po-
blación adulta. 

Figura 65. Población por Grupos.
Fuente: Elaboración Propia, 2023.

A continuación, se presenta un mapa donde se graficó 
por manchas las zonas de falta de educación y los cen-
tros educativos.

Figura 66. Mapa Análisis Usuario.
Fuente: Elaboración Propia, 2023.

Para obtener información adicional le invitamos a escanear el código QR de 
la carpeta general en los Anexos.
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2.4 Conclusiones

El diseño de un Centro de Estudios y Difusión Botáni-
ca a través de un edificio regenerativo ha demostrado 
la eficacia de la metodología de investigación mixta. La 
combinación de enfoques exploratorios, transformado-
res secuenciales y explicativos ha permitido un análisis 
exhaustivo y detallado en cada fase del proyecto. Esta 
metodología ha facilitado la comprensión de las regula-
ciones, la identificación de las necesidades del usuario y 
la evaluación del sitio.

El diseño se centró en promover la educación botánica, 
el progreso de la comunidad local y la preservación de 
conocimientos ancestrales. Se crearon espacios que fo-
mentan la cohesión de conocimientos generacionales y 
actualizados, permitiendo tanto el desarrollo de la co-
munidad como la investigación botánica y la conciencia-
ción sobre el cuidado medioambiental.

En cuanto a la naturaleza regenerativa del edificio, se 
puso énfasis en la eficiencia energética en el diseño 
arquitectónico. Se utilizaron tecnologías y estrategias 
de construcción sostenible para reducir el consumo de 
energía no renovable y promover un uso energético más 
sostenible y responsable.

Además, se aplicó el uso de materiales de construcción 
no tóxicos para disminuir el impacto ambiental y fomen-
tar un entorno saludable y equitativo para los ocupantes. 
Esto estuvo alineado con los principios del Living Buil-
ding Challenge (LBC), aplicando todos los imperativos del 
pétalo Materiales, tanto en el tipo de material como en 
el transporte y obtención del mismo.

Finalmente, se crearon espacios interiores y exteriores 
destinados a los usuarios, implementando los principios 

de Salud y bienestar, equidad y belleza del LBC. El obje-
tivo era proporcionar un ambiente de estancia y estudio 
que ofreciera un alto nivel de confort y bienestar.

En resumen, este proyecto buscó fusionar la sostenibili-
dad, la educación y la comunidad a través de un diseño 
arquitectónico innovador y consciente del medio am-
biente. Se estima que el impacto del proyecto en la co-
munidad puede ser significativo, ya que tiene el poten-
cial de promover la educación botánica, el progreso de 
la comunidad local y la preservación de conocimientos 
ancestrales. Esto se alinea con la visión de un desarrollo 
sostenible y equitativo.

Basándose en la experiencia adquirida durante este pro-
yecto, se recomienda continuar utilizando una metodo-
logía de investigación mixta para futuros proyectos de 
arquitectura. Además, se sugiere seguir explorando y 
aplicando principios de construcción sostenible y rege-
nerativa para promover un futuro más consciente que 
permita regenerar el entorno en el que vivimos.

En conclusión, este proyecto ha demostrado que la com-
binación de una metodología de investigación efectiva, 
el uso de herramientas y tecnologías apropiadas, y un 
enfoque centrado en la sostenibilidad puede resultar 
en un diseño arquitectónico exitoso que no sólo cumple 
con los objetivos establecidos, sino que también tiene 
un impacto positivo en la comunidad. Este proyecto sirve 
como un modelo para futuros proyectos de arquitectura 
y subraya la importancia de la sostenibilidad y la regene-
ración en el diseño arquitectónico.

A continuación, se muestra en la tabla las estrategias por 
las que se optaro para cumplir con los indicadores del LBC.

Living Building Challenge
Pétalo Nivel de % Imperativos Nivel cumpl. Estrategias

Lugar 67%

Ecología del Lugar

El proyecto se emplaza de manera que no modifica la topografía  natural

La naturaleza y los ecosistemmas naturales se consolidan con el paso del tiempo

No se utilizan pesticidas, ni fertilizantes químicos

Agricultura Urbana A pesar de que se destina un área específica para el cultivo de alimentos esta no es suficiente para 
un suministro del 75% de la población por 3 días

Intercambio de Hábitat Se requiere 0,4 ha por cada acre de proyecto, el proyecto dedica 69,97% a la naturaleza

Vida a Escala Humana

Proporciona lugares para reunirse y conectar con la comunidad

Proporciona espacios seguros de almacenamiento para vehículos de propulsión humana, (bicicletas)

Estacionamientos para vehículos de carga eléctrica

No cumple el imperativo porque no hay acceso directo en autobus y no existe vía de uso exclusivo 
peatonal o de bicicletas

Agua 100%

Uso Responsable del Agua
No se usa agua potable para riego

Hay una planta de tratamiento de aguas pluviales en la parte baja del proyecto

Agua Neta Positiva

El proyecto suministra el 100% de agua

Las aguas grises son trataras en una planta de tratamiento para ser reutilizada como agua de riego

El agua lluvia es tratada para convertirse en agua potable

La energía de bombeo es impulsada con energía 100% renovable

Energía 100%

Reducción de Energía + Carbono

Reducción del 20% en el carbono incorporado

Reducción del 70% de rendimiento energético

Uso del 100% de energía renovable

Carbono Neto Positivo

Designación de áreas y preinstalción de cableado

El mínimo es suministrar al menos el 105% de las necesidades energéticas, sin embargo el proyecto 
provee 235% adicional de energía a la comunidad

Salud y 
felicidad 50%

Ambiente Interior Saludable

Buena calidad de aire interior

Cumplir con la certificación ASHRAE 62 en cuanto a la calidad de aire

Prohibir fumar dentro de los espacios cerrados

Proporciona vistas hacia el exterior y luz natural al 75% de espacios interiores

Rendimiento Interior Saludable

No cumple con el estándar CDPH v1 , 1-2010 (producto de construcción de interiores que emiten 
compuestos volátiles)

Proporciona vistas hacia el exterior y luz natural al 95% de espacios interiores

Ventanas operables para proporcionar ventilación natural

Opciones flexibles para trabajar y aprender

Acceso a la Naturaleza
Provisión de espacios destinados a la interacción entre las personas y la naturaleza

Acceso a la luz natural, aire fresco y naturaleza
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Living Building Challenge
Pétalo Nivel de % Imperativos Nivel cumpl. Estrategias

Materiales 30%

Materiales Responsables

Extracción sostenible, apoyo a la industria local y desviación de residuos a otros proyectos

El proyecto debe contener un producto con la etiqueta DECLARE por cada 200m2

Incorporar un producto con la certificación Living Product Challenge

50% de los productos de madera deben ser FSC, rescatados, cosechados en el sitio o fuentes de bajo 
riesgo

20% de materiales de construcción deben provenir de un radio no mayor a 500km

80% materiales de desecho proporcionar infraestructura adecuada para la recolección de materiales 
y composta

Lista Roja Requiere un estudio adecuado por profesionales

Abastecimiento Responsable

La creación y adopción de estándares certificados por terceros para la extracción sostenible de 
materiales y practicas laborales justas

Certificación bajo el estándar 373 del Natural Stone Council

Certificación DECLARE de materiales

Abastecimiento de Economía Viva

20% del presupuesto de materiales de construcción deben provenir de un radio no mayor a 500km

30% del presupuesto de materiales de construcción deben provenir de un radio no mayor a 1000km

25% del presupuesto de materiales de construcción deben provenir de un radio no mayor a 5000km

25% adicional pude provenir de cualquier destino

Residuos Netos Positivos

Reducir o eliminar los residuos durante la fase de diseño, operación, construcción y vida útil del 
proyecto

Incluir materiales recuperados o reutilizados en el diseño

Equidad 100%

Acceso Universal

Áreas exteriores accesibles para todo público, independientemente origen, edad y clase económica

Incorporar mobiliario urbano, arte público, jardines y bancos

Acceso a personas con discapacidades físicas que cumplan con los principios del diseño universal

No bloquear el acceso ni disminuir la calidad del aire fresco, luz solar, ni vías fluviales

Inclusión

Todos los proyectos deben tener una etiqueta Just: no existe en Ecuador

Incluir actores de poblaciones vulnerables o desfavorecidas en las fases de diseño, construcción, 
operación y mantenimiento

Living Building Challenge
Pétalo Nivel de % Imperativos Nivel cumpl. Estrategias

Belleza 100%

Belleza + Biofilia

Transformar el el proyecto mediante la incorporación de la naturaleza a través de características 
ambientales, luz y espacio, y formas naturales

Incorporar los patrones de la naturaleza

" Proyecto conectado de manera única con el lugar 
clima y cultura a través de relaciones basadas en el lugar"

Integrar significativamente el arte público.

Eduación + Inspiración

Estudio de caso del desafío del edificio vivo.

Una jornada anual de puertas abiertas para el público

Una copia de las Operaciones y Manual de mantenimiento

Proporcionar un folleto sencillo que describa el diseño y características ambientales del proyecto

Instalar carteles interpretativos que enseñen a los visitantes los imperativos del proyecto.

Desarrollar y compartir un sitio web educativo sobre el proyecto

 Incluir un profesional acreditado de Living Future en el equipo del proyecto

Tabla 8. Estrategias de diseño aplicadas al LBC
Fuente:  Elaboración propia.
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Clasificación 
por Zonas Ambientes Sub 

Ambientes
Área 
Total

Espacio públi-
co: Exteriores

Espacio Público

Área de recrea-
ción infantil 455

Área de picnic 65

Áreas verdes 695,5

Reactivación 
económica

Feria itinerante 988

Foro Comunitario 221

Cafetería Exterior 162,5

Jardín botáni-
co Exterior

Jardín Semi-Ex-
terior

Cactario 604,5

Huerto Urbano 104

Jardín educativo
Humedales 416

Jardín Etnobo-
tánico 1157

Jardines orna-
mentales

Arbustivo 422,5

Jardín de flores 
Nativas 975

Jardín de rosas 494

Jardín bonsái 117

Jardines comes-
tibles

Aromas y Sabores 312

Huerto Urbano 319

Invernaderos

Hall de recibi-
miento

Espacio para 
separar los sub 

ambientes
273

Microclimas

Microclima 1 273

Microclima 2 338

Microclima 3 318,5

Microclima 4 200

3. Mi propuesta

3.1 Programa arquitectónico

En la división de espacios para la implementación del 
proyecto arquitectónico podemos encontrar los siguien-
tes espacios. 

Parking, área de recreación infantil, ferias itinerantes, 
recibidor, cafetería botánica, Zona administrativa, Feria 
de emprendimientos, exposiciones minerales, baños, 
limpieza, laboratorios banco de semillas salas de estu-
dio, salas interactivas. entre otros, los cuales podremos 
detallar en varios métodos por falta de material.

Clasificación 
por Zonas Ambientes Sub 

Ambientes
Área 
Total

Parking

Estacionamiento

Automoviles 1121,3

Motocicletas 40,6

Discapacitados 81,9

Ingreso Vehicular 
para entregas 52,0

Cuarto de má-
quinas

Cuarto de bom-
bas 27,3

Recolector de 
energía 48,75

Bodegas de 
Limpieza

Bodega de labo-
ratorios 22,1

Bodega de inves-
tigación 22,1

Bodega de Lim-
pieza 22,1
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Clasificación 
por Zonas Ambientes Sub 

Ambientes
Área 
Total

Acceso

Recibidor
Hall 169

Circulación 
Vertical 13

Cafetería botá-
nica

Área de cocción 13

Área de exhibi-
ción 13

Área de Mesas 65

Servidores
Baños 31,2

Bodegas de 
Limpieza 5,2

Área de Inves-
tigación

Laboratorios

Laboratorio de 
Bio imágenes 45,5

Laboratorio In 
Vitro 45,5

Laboratorio de 
Biología Mole-

cular
45,5

Laboratorios 
de Biología de 

Semillas
45,5

Zona Húmeda 13

Zona de desechos 13

Almacenamiento 39

Mesas de trabajo 19,5

Mesas indivi-
duales 26

Banco de se-
millas Banco de ADN 78

Clasificación 
por Zonas Ambientes Sub 

Ambientes
Área 
Total

Área de Expo-
siciones

Área de Difusión

Museo Histórico 
de Nayón 338

Galería de exposi-
ciones itinerantes 390

Museo Botánico 260

Graderío Espacio de Estu-
dio y Descanso 117

Área de Estu-
dios

Zona adminis-
trativa

Gerencia 13

Sala de reuniones 39

Secretaria 13

Estudios

Clases para agri-
cultores 260

Salones enfoca-
dos en niños y 
adolescentes

130

Servidores

Baños 31,2

5,2

Tabla 9. Programa Arquitectónico
Fuente: Elaboración Propia, 2023.

Para obtener información adicional le invitamos a escanear el có-
digo QR de la carpeta general en los Anexos.

3.2 Saberes Ancestrales

Los saberes ancestrales son una fuente de conocimien-
to y sabiduría que ha sido probada y refinada a lo largo 
de generaciones. Estos conocimientos pueden ofrecer 
soluciones únicas y sostenibles a los desafíos contem-
poráneos, desde la gestión de recursos naturales hasta 

la salud y el bienestar. Además, la preservación de estos 
saberes respeta y valora las culturas indígenas y tradi-
cionales, contribuyendo a su supervivencia y vitalidad. 

Figura 67. Saberes Ancestrales.
Fuente: Elaboración Propia, 2023.

Nuestro proyecto se origina en la ideología de preservar 
la flora y la fauna nativas. Al mismo tiempo, se mantie-
nen conceptos de biofilia y lo generativo en el proyecto.

Living Building Challenge

Pétalos % Imperativo Cumple

Lugar 67%

Ecología del Lugar

Agricultura urbana

Intercambio de hábitat

Vida a Escala Humana

Agua 100%
Balance positivo de agua

Agua Neta Positiva

Energía 100%

Reducción de Energía + 
Carbono

Carbono Neto Positivo

Salud 

y

 Felicidad

50%

Ambiente Interior Salu-
dable

Rendimiento Interior 
Saludable

Acceso a la Naturaleza

Materiales 30%

Materiales Responsables

Lista roja

Abastecimiento Respon-
sable

Abastecimiento de Econo-
mía Viva

Residuos Netos Positivos

Equidad 50%
Acceso universal

Inclusión

Belleza 100%
Belleza + Espíritu

Inspiración + Educación

Tabla 10. Living buildun Challenge.
Fuente: Elaboración Propia, 2023.

Para obtener información adicional le invitamos a escanear el có-
digo QR de la carpeta general en los Anexos.
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3.3 Estrategias de diseño

3.3.1. Reinterpretación de la malla para 
invernaderos.

Las mallas de invernadero son vitales en la agricultura, 
ya que protegen las plantas y proporcionan un ambiente 
con condiciones climáticas propicias para su crecimien-
to. Su papel es crucial en los procesos agrícolas, ya que 
los resultados finales de las cosechas dependen en gran 
medida de ellas.

Figura 68. Invernadero Reinterpretado
Fuente: Elaboración Propia, 2023.

3.3.2. Control solar

En nuestro proyecto utilizamos una doble estructura de 
madera y una orientación Norte-Sur, con las fachadas de 
mayor superficie ubicadas de manera que no llegue la luz 
solar directamente, además de generar una abertura en 
la parte cúspide de la bóveda con el objetivo de dejar salir 

el aire caliente funcionando como una chimenea natural. 

Figura 69. Nueva Piel para implementar
Fuente: Elaboración Propia, 2023.

3.3.3. A través de.. y La Horizontalidad.

Unificar los dos módulos de invernaderos con el módulo 
principal de educación. Esta fusión se realiza con la in-
tención de incorporar la naturaleza viva en el entorno.

Figura 70. Horizontalidad
Fuente: Elaboración Propia, 2023.

En el diseño arquitectónico, se opta por un volado 
pronunciado por razones estéticas y funcionales. La 
horizontalidad, en respuesta a la pendiente del te-

rreno y la verticalidad de los árboles, proporciona 
equilibrio. Esta característica no solo ofrece estabili-
dad y amplitud, sino que también facilita una interac-
ción armoniosa con el entorno natural. El objetivo es 
crear un espacio funcional y estéticamente agrada-
ble que se integre respetuosamente con su entorno.

Figura 71. A través de...
Fuente: Elaboración Propia, 2023.

3.3.4. Segmentación de Espacios

A pesar de albergar diversas funciones como el estudio, la 
difusión y la economía en un solo lugar, estas interactúan 
y se complementan entre sí. Esto da lugar a un módulo 
integral donde se llevan a cabo actividades simultáneas 
sin necesidad de dividir explícitamente los espacios. Este 
proceso se ve enriquecido por la presencia de vegetación 
tanto en el interior como en el exterior de las instalaciones.

Figura 72. Segmentación de Espacios.
Fuente: Elaboración Propia, 2023.

Para obtener información adicional le invitamos a escanear el có-
digo QR de la carpeta general en los Anexos.
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3.4 Diagrama de Relaciones Internas

Figura 73. Diagrama de relaciones funcionales 
Fuente:  Elaboración Propia, 2023.
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3.5 Implantación ilustrada

Figura 74. Implantación
Fuente: Elaboración Propia, 2023.
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3.6 Aplicación del LBC

3.6.1. Eficiencia energética

Para poder aplicar este pétalo, primero realizamos un 
análisis de un referente que ya ha tenido la certificación 
del LBC. Este análisis fue realizado al "Bullitt Center" que 
se caracteriza por cumplir cada uno de los imperativos 
descritos en dicho desafío. El Bullitt Center ha imple-
mentado 575 paneles solares que generan 230000kw 
de energía, con un sobrante de 92000kw, lo que permite 
abastecer de energía a ciertas edificaciones aledañas. Es-
tos paneles solares están implementados en la extensión 
del techo del edificio lo que permite absorber de mejor 
manera la energía solar.(International Living Future Ins-
titute, 2022).

BULLITT CENTER

Demanda  
energética (Kwh) Cant. Paneles

Energía 
Producida 

(Kwh)

Energía So-
brante (Kwh)

138000 575 230000 92000

Tabla 11. Análisis de eficiencia energética referente.
Fuente: Elaboración Propia, 2023.

Después de haber realizado un estudio minucioso acerca 
de la eficiencia energética del Bullitt Center hemos rea-
lizado un atabla que especifica una estimación de la de-
manda energética de nuestro proyecto en base a la ener-
gía de consumo de las planillas energéticas del Ecuador.

Como punto adicional generamos una estimación extra 
que permitiría abastecer a las edificaciones aledañas de 
energía, para lo cual se tiene estimado implementar 252 
paneles solares adicionales, que generan un sobrante de 
137844 (Kwh/año) que puede verse aprovechado tanto 
en espacio público como por los alrededores del terreno.

PROYECTO

Demanda 
energética 
(Kwh/año)

Energía pro-
ducida por 

panel (Kwh/
año)

Total  de 
Paneles

Total de 
energía 

producida 
(Kwh/año)

Mínimo 
requerido 40476 547 74 40476

Paneles 
adicionales - 547 252 137844

TOTAL 326 356640

Tabla 12. Análisis de eficiencia energética proyecto.
Fuente: Elaboración Propia, 2023.

Figura 75. Nivel Instrucción.
Fuente: Elaboración Propia, 2023.
En este diagrama, podemos apreciar los paneles se en-
cuentran ubicados en el terreno y como por medio de 
tuberías se conecta al módulo principal del proyecto. 

Figura 76. Población por Grupos.
Fuente: Elaboración Propia, 2023.

Figura 77. Mapa eficiencia energética.
Fuente: Elaboración Propia, 2023.

Para obtener información adicional le invitamos a escanear el código QR de 
la carpeta general en los Anexos.
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3.6.2. Eficiencia Hídrica 
Se realizo un análisis de referente al "Phipps Conser-
vatory and Botanical Gardens" que se caracteriza por 
cumplir cada uno de los imperativos descritos en desafío 
edificio vivo. Este referente implemento un sistema de 
gestión de agua integral y sostenible, que recoge, alma-
cena y reutiliza el agua de la lluvia, y trata las aguas ne-
gras en el campus.

RECOLECCIÓN POR AÑO DEL REFERENTE

Superficie m2 Tipo de recolección
Galones

recolectados

2000,00

Reutilización de agua en inodoros y 
mangueras 100000,00

Recuperación de un tanque subterráneo 
de aguas pluviales para riego del campus 

superior
18000,00

Toma de la vertiente de la laguna que se 
reutiliza para baños y comienza el ciclo 

de nuevo
17000,00

TOTAL 135000,00

Tabla 13. Calculo de recolección de agua lluvia.
Fuente: Elaboración Propia, 2023.
Después de haber realizado un análisis minucioso sobre 
la recolección de agua lluvia se realizó una tabla que de-
talla el consumo de agua promedio del proyecto.

RECOLECCIÓN ESTIMADA POR AÑO DEL PROYECTO

Por Año Superficie 
m2

Promedio 
precipita-

ción por año 
(mm)

Agua recogi-
da al año (L)

Agua reco-
gida al año 

(ton)

Terreno 3569 315 1124235 297022,89

Proyecto - 547 575127 151948,55

TOTAL 448971,44

Tabla 14. Calculo de recolección de agua estimada.
Fuente: Elaboración Propia, 2023.

Figura 78. Recolección de agua.
Fuente: Elaboración Propia, 2023.

Figura 79. Capas de filtración de agua en terreno.
Fuente: Elaboración Propia, 2023.

Figura 80. Capas de filtración de agua en terreno.
Fuente: Elaboración Propia, 2023.

Figura 81. Mapa eficiencia hídrica.
Fuente: Elaboración Propia, 2023.

Para obtener información adicional le invitamos a escanear el código QR de 
la carpeta general en los Anexos.
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3.6.4. Materiales

La intención de este pétalo es fomentar la creación de 
una economía de materiales no tóxica y que sea ecológi-
camente restauradora, transparente y equitativa (Rodri-
guez & Cobreros, 2022). 

Dentro de nuestro proyecto nos enfocamos en respe-
tar la lista roja descrita en el living Building Challenge, 
y optamos por el uso de materiales recomendados del 
mismo, siendo la madera laminada el principal elemento 
que resalta en nuestro proyecto (Challenge, 2019).

Evitamos el uso del acero al igual que del hormigón debi-
do a que estos están entre los principales materiales que 
emiten una mayor huella de carbono generando un gran 
porcentaje de contaminación al nivel global dentro de la 
industria de la construcción. De esta manera hemos po-
dido realizar una tabla donde analizamos y comparamos 
la emisión de la huella de carbono en los materiales que 
usamos y uno de los que se encuentran en la lista roja 
del LBC.

Tabla 15. Comparación del CO2 diferentes materiales.
Fuente: Tazmania Timber, 2001

Nuestro proyecto se distingue por su estructura íntegra-
mente de madera laminada. A través de nuestra inves-
tigación, hemos identificado una falta de conocimiento 
sobre las ventajas de la madera en la arquitectura, a pe-
sar de sus numerosos beneficios en comparación con los 
materiales de construcción convencionales. Este proyec-
to aspira a inspirar el uso de la madera por sus benefi-
cios para el medio ambiente, la edificación y los futuros 
habitantes. La madera no solo actúa como un aislante 
natural, sino que también aporta una calidez visual y un 
alto confort térmico. Nuestro objetivo es resaltar estos 
atributos y promover un cambio en la percepción.

Figura 86. Mapa de materiales.
Fuente: Elaboración Propia, 2023.

Para obtener información adicional le invitamos a escanear el código QR de 
la carpeta general en los Anexos.

Figura 85. Material en estructura.
Fuente: Elaboración Propia, 2023.
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3.6.3. Paisaje 

Nuestro proyecto abarca una completa y continua circu-
lación, con áreas de estancia momentánea para la esta-
día o el gusto del usuario. El paisaje implementado en el 
proyecto se basa en un orden que permitiría “ir hacia” 
la naturaleza que evoluciona, es decir suma y se vuelve 
compleja, no resta (Clement, 2012).

De esta manera nuestro proyecto busca relacionarse con 
el entorno y generar una especia de yin yang dando una 
realidad proyectiva o medial situada entre los elementos 
constructivos del lugar y las precepciones que es emo-
cionan con ellas (Tenor & Ojeda-Rivera, 2018).

Figura 82.  Jardín de flores nativas y ornamentales.
Fuente: Elaboración Propia, 2023.

En cada proyecto que incorpora vegetación manipulada 
por el hombre, se puede observar cómo la vegetación y 
el edificio crecen en simbiosis, especialmente en aque-
llos proyectos donde se ha dedicado tiempo a planificar 
y diseñar el paisaje.
El proceso no se limita simplemente a observar el creci-
miento de las plantas, sino a crecer junto a ellas. A me-
dida que las plantas consolidan sus raíces en la tierra, 
el proyecto se arraiga en la comunidad de habitantes.

Figura 83. Jardin de vegetación nativa y rastreras.
Fuente: Elaboración Propia, 2023.

Figura 84. Mapa paisaje.
Fuente: Elaboración Propia, 2023.

Para obtener información adicional le invitamos a escanear el código QR de 
la carpeta general en los Anexos.



87

3.7 Planimetrias

Figura 87. Planta Nivel -5.00 m
Fuente: Elaboración Propia, 2023.
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Figura 88. Planta Nivel +/- 0.00 m
Fuente: Elaboración Propia, 2023.
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Figura 89. Planta Nivel +5.00 m
Fuente: Elaboración Propia, 2023.
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Figura 90. Planta Nivel +10.00 m
Fuente: Elaboración Propia, 2023.
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Figura 91. Implantación técnica
Fuente: Elaboración Propia, 2023.
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3.8 Fachadas

Figura 92. Facahda Este
Fuente: Elaboración Propia, 2023.
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Figura 93. Fachada Norte
Fuente: Elaboración Propia, 2023.
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Figura 94. Fachada Oestre
Fuente: Elaboración Propia, 2023.
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Figura 95. Facahda Sur
Fuente: Elaboración Propia, 2023.
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3.9 Cortes arquitectonicos

Figura 96. Corte A-A
Fuente: Elaboración Propia, 2023.
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Figura 97. Corte B-B
Fuente: Elaboración Propia, 2023.

Figura 98. Corte C-C
Fuente: Elaboración Propia, 2023.
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Figura 99. Corte D-D
Fuente: Elaboración Propia, 2023.
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3.10 Detalles constructivos

Figura 100. Detalle Escantillón
Fuente: Elaboración Propia, 2023.

Figura 101. Detalle estructural de graderio
Fuente: Elaboración Propia, 2023.
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Figura 102. Detalle soporte
Fuente: Elaboración Propia, 2023.

Figura 103. Detalle Filtro de agua en terreno
Fuente: Elaboración Propia, 2023.
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Figura 104. Detalle cubierta
Fuente: Elaboración Propia, 2023.

Figura 105. Detalle Nodos
Fuente: Elaboración Propia, 2023.

Figura 106. Detalle nodos
Fuente: Elaboración Propia, 2023
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Figura 107. Detalle estructura de arbol en ventanales
Fuente: Elaboración Propia, 2023

Figura 108. Detalle de ventana en fachada
Fuente: Elaboración Propia, 2023
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Figura 109. Axonometria 1
Fuente: Elaboración Propia, 2023.

3.11 Axonometrías
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Figura 110. Axonometria 2
Fuente: Elaboración Propia, 2023.
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3.12 Renders

Figura 111. Render Exterior 1
Fuente: Elaboración Propia, 2023
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Figura 112. Render Exterior 2
Fuente: Elaboración Propia, 2023

Figura 113. Render Exterior 3
Fuente: Elaboración Propia, 2023
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Figura 114. Render Exterior 4
Fuente: Elaboración Propia, 2023

Figura 115. Render Exterior 5
Fuente: Elaboración Propia, 2023
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Figura 116. Render Exterior 6
Fuente: Elaboración Propia, 2023

Figura 117. Render Exterior 7
Fuente: Elaboración Propia, 2023
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Figura 118. Render Interior 1
Fuente: Elaboración Propia, 2023
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Figura 119. Render Interior 2
Fuente: Elaboración Propia, 2023

Figura 120. Render Interior 3
Fuente: Elaboración Propia, 2023
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Figura 121. Render Interior 4
Fuente: Elaboración Propia, 2023

Figura 122. Render Interior  5
Fuente: Elaboración Propia, 2023
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Figura 123. Render Interior 6 
Fuente: Elaboración Propia, 2023

Figura 124. Render Interior 7
Fuente: Elaboración Propia, 2023
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Figura 125. Render Interior 8
Fuente: Elaboración Propia, 2023

Figura 126. Render Interior 9 
Fuente: Elaboración Propia, 2023



Figura 127. Render Interior 10
Fuente: Elaboración Propia, 2023
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Anexo 1. QR carpeta general
Fuente:  Kristopher Buitrón y Camila Ramíre
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Anexo 2. Lámina de Ubicación
Fuente:  Kristopher Buitrón y Camila Ramíre
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Anexo 3. Lámina análisis fisico
Fuente:  Kristopher Buitrón y Camila Ramíre
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Anexo 4. Lámina análisis ambiental macro
Fuente:  Kristopher Buitrón y Camila Ramíre
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Anexo 5. Lámina análisis ambiental micro
Fuente:  Kristopher Buitrón y Camila Ramíre
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Anexo 6. Lámina análisis económico
Fuente:  Kristopher Buitrón y Camila Ramíre
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Anexo 7. Lámina análisis social
Fuente:  Kristopher Buitrón y Camila Ramíre
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Anexo 8. Lámina análisis de usuario
Fuente:  Kristopher Buitrón y Camila Ramíre
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Anexo 10. Lámina estrateguias de diseño
Fuente:  Kristopher Buitrón y Camila Ramíre
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Anexo 9. Lámina saberes ancestrales y LBC
Fuente:  Kristopher Buitrón y Camila Ramíre
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Anexo 11. Lámina energía solar
Fuente:  Kristopher Buitrón y Camila Ramíre
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Anexo 12. Lámina relección lluvia
Fuente:  Kristopher Buitrón y Camila Ramíre
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Anexo 13. Lámina materiales
Fuente:  Kristopher Buitrón y Camila Ramíre
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Anexo 14. Lámina paisaje
Fuente:  Kristopher Buitrón y Camila Ramíre
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Anexo 15. Lámina Detalles 1
Fuente:  Kristopher Buitrón y Camila Ramíre
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Anexo 16. Lámina Detalles 2
Fuente:  Kristopher Buitrón y Camila Ramíre
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Anexo 17. Lámina Detalles 3
Fuente:  Kristopher Buitrón y Camila Ramíre



179

Anexo 18. Lámina Detalles 3
Fuente:  Kristopher Buitrón y Camila Ramíre
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Anexo 19. Lámina axometria 1
Fuente:  Kristopher Buitrón y Camila Ramíre
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Anexo 20. Lámina axometria 2
Fuente:  Kristopher Buitrón y Camila Ramíre
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