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Prólogo

Escribe el poeta y arquitecto Joan Margarit:
m8Q�SRHPD�HV�FRPR�OD�HVWUXFWXUD�GH�XQ�HGLȴFLR�PX\�SDUWLFXODU�D�OD�TXH�

no le puede faltar ni sobrar ni un pilar, ni una viga: si sacásemos una sola 
pieza, se desplomaría. Si en un poema se saca una sola palabra, o se cambia 
por otra y no pasa nada, es que no era un poema. O todavía no era un poema. 
Sólo llega a serlo cuando no se puede sacar o cambiar pieza alguna de la es-
tructura. Pero entonces tampoco será necesariamente un buen poema: esto 
es otro tema que tiene más que ver con la otra característica a la que yo me 
refería: la exactitud. Un poema ha de decir justo lo que necesita (la mayor 
parte de las veces sin saberlo) su lector o lectora. De esta exactitud viene el 
poder de consolación de la poesía, porque la poesía sirve para introducir en 
la soledad de las personas algún cambio que proporcione un mayor orden 
interior frente al desorden de la vida. A la angustia por este desorden a veces 
se intenta hacerle frente con los entretenimientos, pero la diferencia es que 
de un entretenimiento se sale tal como se ha entrado. Sólo se ha pasado un 
rato. En cambio, al acabar de leer un poema ya no somos los mismos porque 
ha aumentado nuestro orden interior».

Investigar, es construir un poema. Es partir de la nada absoluta, abrazar 
un problema e imaginarse una posible solución. La solución a un problema de 
investigación, de hecho, es un acto mismo de creación, individual o colectivo y 
esa búsqueda de lo nuevo, de lo impropio, de la posibilidad de la imposibilidad 
es aquello, que como diría Harari, nos vuelve humanos.
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Este texto a continuación trata de ello, de capítulos de poemas arquitectó-
nicos. De versos creados por estudiantes intentando solucionar problemáticas 
actuales de nuestras ciudades en el campo de lo urbano, hasta propuestas de 
diseños puntuales. Esta recopilación de proyectos, trata también de versos 
arquitectónicos, donde los maestros comparten la importancia del aprendi-
zaje por competencias, el rol del profesor, de la técnica y la tecnología en el 
campo de la arquitectura.

La arquitectura, como disciplina, requiere un equilibrio delicado entre la 
técnica y la imaginación, entre la funcionalidad y la estética, entre lo prácti-
FR�\�OR�SR«WLFR��(Q�FDGD�XQR�GH�HVWRV�SUR\HFWRV��VH�UHȵHMD�HVD�GXDOLGDG��\�HV�
SDUWLFXODUPHQWH�JUDWLȴFDQWH�YHU�FµPR�QXHVWURV�HVWXGLDQWHV�KDQ�DERUGDGR�
desafíos contemporáneos con una visión fresca, creativa y profundamente 
arraigada en la realidad de nuestro entorno.

Cada proyecto materializa una visión única y personal del espacio, la for-
ma, y la función. Los trabajos aquí reunidos son mucho más que requisitos 
académicos; son manifestaciones del futuro de la arquitectura, elaboradas con 
dedicación y una profunda comprensión de la responsabilidad que conlleva 
esta profesión. El publicar los proyectos aporta a las futuras generaciones de 
arquitectos, no solo a soñar, sino también a convertir esos sueños en realidades 
que puedan ser vividas, experimentadas y apreciadas.

Este libro, parafraseando a Joan Margarit, es un gran poemario compilado 
por dos brillantes maestras, Verónica Muñoz y Claudia Costa, que como bien 
citan al inicio, son trabajos que van por la ciencia de la mano de lo factible y 
lo funcional, siendo muestra viva de lo que la Universidad Internacional ve, 
WUDEDMD�\�SDOSD�FRQ�\�SDUD�QXHVWURV�DOXPQRV��(VWH�OLEUR�WDPEL«Q�HV�XQ�UHȵHMR�
del esfuerzo colectivo de la facultad por fomentar un ambiente académico 
que impulsa a los estudiantes a explorar más allá de los límites convencio-
nales. Aquí, se promueve un pensamiento crítico y se valora la capacidad de 
transformar ideas en proyectos tangibles que puedan impactar positivamente 
nuestras ciudades y comunidades. 

Bienvenidos a leer estos versos arquitectónicos.

Pablo Ruiz Aguirre- Rebeca Gallegos
Prorrector Sede Loja-Decana de Arquitectura UIDE

Título de libro o título de sección
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Capítulo I
�¬şÂÅ¸ã��Ï¸ş��şì²ş��ş�vÅÅ�ÅvŦ
Ò²vş�âÂ�Å��²��vş��ş�²Ü�ÉÏ��v��¹²ş�²ş
vÅÄÒ�Ï��ÏÒÅv





�¬şÂÅ¸ã��Ï¸ş��şì²ş��ş�vÅÅ�ÅvŦ 
Una experiencia de investigación 

en arquitectura

Resumen

(VWH�DUW¯FXOR�WLHQH�FRPR�REMHWLYR�LGHQWLȴFDU�HO�PDUFR�FRQFHSWXDO�\�RSHUDFLR-
nal que subyace bajo el proceso de las investigaciones de pregrado dentro de 
la Escuela de Arquitectura de la Universidad Internacional del Ecuador, sede 
Loja (UIDE-L). La intención es proporcionar una mirada sobre los diferentes 
procesos que se realizan para la investigación en arquitectura, como aporte 
DO�FRQRFLPLHQWR�DFDG«PLFR�\�FLHQW¯ȴFR�SDUD�ORV�HVWXGLDQWHV�GH�HVWD�FDUUHUD��
3DUD�HOOR�VH�GHVDUUROOD�XQD�GLVFXVLµQ�HQ�WRUQR�DO�WUDEDMR�GH�ȴQ�GH�FDUUHUD�
entre 2018 y 2021, para evaluar qué y cómo se investiga, a partir de una base 
GH�GDWRV�GRQGH�VH�FODVLȴFDQ�ORV�WHPDV�SRU�REMHWR�GH�HVWXGLR�SDUD�GHWHFWDU�
tendencias y realizar un análisis de su estructura y contenido. Las temáticas 
abordadas en estos trabajos están vinculadas con la resolución de problemas 
reales y, dependiendo del tipo de investigación y enfoque metodológico, se 
usan diferentes herramientas para la recopilación de información y análisis de 
GDWRV��&RPR�UHVXOWDGR�GH�HVWD�UHȵH[LµQ��VH�HYLGHQFLD�TXH�ODV�LQYHVWLJDFLRQHV�
académicas vinculan teoría y práctica mediante la resolución de proyectos 
que se enmarcan en una problemática real y contextual. Además, el trabajo 

Claudia Costa-De los Reyes
Universidad Internacional del Ecuador

Verónica Muñoz-Sotomayor
Universidad Internacional del Ecuador
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GH�ȴQ�GH�FDUUHUD�QR�VH�OLPLWD�DO�HMHUFLFLR�GH�GLVH³R�VLQR�TXH��HQ�HO�GHVDUUROOR�
de la investigación, los estudiantes también analizan y generan nuevo conoci-
miento, que complementa el criterio técnico que debe aplicarse en el diseño.

1. Introducción

(O�WUDEDMR�GH�ȴQ�GH�FDUUHUD�EXVFD�YDOLGDU�ODV�FRPSHWHQFLDV�HQ�ORV�GHVDI¯RV�
de la profesión. Estas no solo implican la capacidad de realizar proyectos arqui-
tectónicos y aplicar conocimientos técnicos, sino también analizar, investigar 
y comprender problemáticas en un contexto local y global, tal como lo estipula 
HO�SHUȴO�GH�HJUHVR�GH�OD�FDUUHUD�GH�$UTXLWHFWXUD��&RP¼QPHQWH��GHQWUR�GH�OD�
FRPXQLGDG�DFDG«PLFD��HO�WUDEDMR�GH�ȴQ�GH�FDUUHUD�HV�HQWHQGLGR�FRPR�XQD�
«tesis de grado». Entre las particularidades del trabajo de grado y una tesis 
SURSLDPHQWH�GLFKD��HVW£�OD�ȴQDOLGDG��OD�QHFHVLGDG�GH�IRUPXODU�KLSµWHVLV�\�OD�
evaluación. El objetivo del trabajo de grado es la demostración de dominio de 
competencias adquiridas (Lagrange, 2014), por medio de proyectos donde se 
incluye la investigación, que no necesariamente parte de una hipótesis. Los 
tipos más frecuentes de trabajos de grado que se aplican en carreras técnicas 
son: a) trabajo de investigación basado en modelos teóricos o empíricos, b) 
revisión de la literatura de un problema concreto, c) estudio de caso (Amat y 
Rocafort, 2017).

En la Escuela de Arquitectura de la Universidad Internacional del Ecuador, 
conforme con el reglamento UNIANDES 2018, como modalidades de titulación, 
los estudiantes pueden optar por proyecto de investigación, estudio o análisis 
GH�FDVR��PRGHOR�GH�QHJRFLRV�R�DUW¯FXOR�FLHQW¯ȴFR��(Q�OD�FDUUHUD�GH�$UTXLWHFWXUD��
se ha trabajado en la mayoría de los casos con la modalidad de proyecto de 
investigación. En 2019, se estableció que la opción de titulación sea un trabajo 
de integración curricular (proyecto integrador) que consiste en un ejercicio 
proyectual a partir de aspectos investigativos teórico-prácticos y la aplicación 
de conocimientos adquiridos en relación con las diferentes áreas de conoci-
miento: a) diseño arquitectónico, b) diseño urbano o territorial, c) tecnologías 
constructivas y d) teoría e historia. A pesar de la transición en el producto 
GHO�WUDEDMR�GH�ȴQ�GH�FDUUHUD��HO�HVS¯ULWX�GH�HVWD�DFWLYLGDG�KD�HVWDGR�VLHPSUH�
DOLQHDGR�D�OD�LQYHVWLJDFLµQ��3RU�HOOR��HV�LPSRUWDQWH�SURIXQGL]DU�OD�UHȵH[LµQ�
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del proceso y resultado de la experiencia investigativa del estudiante como 
trabajo evaluativo previo a la obtención de su título profesional. 

La Escuela de Arquitectura se enfoca en que sus egresados se distingan 
por ser profesionales humanistas, críticos, sociales y éticos que respondan 
con soluciones arquitectónicas creativas e integrales a las problemáticas rela-
cionadas con el ser humano y su hábitat construido, mediante el análisis y el 
pensamiento crítico que les permitan trabajar dentro de los ámbitos propios 
GH�VX�SURIHVLµQ��(Q�HVWH�VHQWLGR��VH�EXVFD�YLQFXODU�HO�WUDEDMR�GH�ȴQ�GH�FDUUHUD�
con el ámbito de investigación para que, con metodologías coherentes, se 
analice, entienda y resuelva mediante propuestas arquitectónicas creativas, 
coherentes, responsables, contextualizadas e incluyentes una problemática 
desde varias perspectivas en un contexto local y global (Normativa interna 
de titulación, 2021).

3DUD�ORV�HVWXGLDQWHV��HQIUHQWDUVH�DO�WUDEDMR�GH�ȴQ�GH�FDUUHUD�VH�KD�UHYHODGR�
como el mayor reto de la preparación en el primer escalón del nivel superior, 
pues implica poner a prueba las competencias adquiridas durante los años 
formativos (Lagrange, 2014). El proyecto, en todas sus fases, se desarrolla 
durante tres semestres académicos bajo la guía de un director y de dos ase-
sores en el área tecnológica y urbana. Con ello, se apuesta por un trabajo que 
incorpore todos los enfoques de conocimiento asociados a la práctica de la 
arquitectura, aplicados a casos reales.

Otra destreza importante que se aplica y evalúa por medio del proyecto 
GH�ȴQ�GH�FDUUHUD�HV�OD�FRPXQLFDFLµQ�HVFULWD�\�RUDO��'LYHUVRV�DXWRUHV�SODQWHDQ�
que, en el nivel superior, es imprescindible la adopción de estrategias meta-
cognitivas en los procesos de lectura y escritura, que fomenten la comprensión 
y el aprendizaje (Lagrange, 2014). La educación superior no se limita a la 
transmisión de conocimientos, sino que apunta a la formación en compe-
tencias (Herrero et al., 2015). La competencia de leer, comprender textos y 
sintetizarlos de manera oral y escrita suele ser subestimada en la educación 
superior. Actualmente, se tiene una gran cantidad de información disponible, 
y los estudiantes están expuestos a diversidad de textos, por lo que a priori 
se requiere pensamiento crítico y comprensión lectora (Hosseini et al., 2012). 
Una correcta lectura garantiza una correcta escritura.

Tomando en cuenta que la investigación es una herramienta para co-
nocer, analizar y explicar la realidad, los documentos evidencian que la 
investigación y el aprendizaje en el campo de la arquitectura se aborda desde 
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diferentes escalas, entendiendo la solución en relación con el territorio, el 
programa y las personas; y donde cada trabajo aporta conocimiento y proce-
sos de diseño, que permitan idear y plantear proyectos de arquitectura que 
luego pueden transformarse en obras materiales (Fox, 2017). En este sentido, 
difundir las experiencias académicas de los estudiantes permite contribuir 
al conocimiento por medio de propuestas que aportan al desarrollo desde la 
intervención en distintos territorios, a partir de la aplicación de metodologías 
que incorporan de forma simultánea la teoría, la práctica y la técnica para 
proyectar arquitectura.

Este capítulo se desarrolla bajo la guía de dos preguntas: ¿cómo las inves-
tigaciones de pregrado responden a problemáticas reales?; y ¿mediante 
TX«�SURFHVR�GH�LQYHVWLJDFLµQ�VH�DERUGD�HO�WUDEDMR�GH�ȴQ�GH�FDUUHUD�HQ�
arquitectura? Estas cuestiones constituyen el eje central de la discusión con 
PLUDV�D�FRQWULEXLU�D�OD�UHȵH[LµQ�VREUH�HO�URO�GHO�WUDEDMR�GH�ȴQ�GH�FDUUHUD�HQ�
arquitectura, tomando como objetos de estudio el territorio, la ciudad y el 
HGLȴFLR��'LFKD�PLUDGD�FU¯WLFD�SHUPLWH�PRVWUDU�HO�FDPLQR�UHFRUULGR�SRU�ORV�
estudiantes a través de la experiencia en investigación.

3DUD�UHVSRQGHU�D�HVWDV�SUHJXQWDV��VH�DQDOL]DQ�ORV�WUDEDMRV�GH�ȴQ�GH�FD-
rrera de la Escuela de Arquitectura de la UIDE en el período 2018-2021. Con 

!��ÒÅvşÿŤşKÅ¸��É¸ş��şv²w¬�É�Éş��ş¬¸ÉşÏÅv�v§¸Éş��şì²ş��ş�vÅÅ�ÅvşĀþÿĆŵĀþĀÿş[(��
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el repositorio de este período, se realiza un análisis cualitativo con relación 
D�ORV�W¯WXORV�GH�ORV�SUR\HFWRV�SDUD�LGHQWLȴFDU�ODV�WHP£WLFDV�WHQGHQFLDOHV�GH�
LQYHVWLJDFLµQ��$GHP£V��VH�XWLOL]DQ�ORV�WUDEDMRV�GH�ȴQ�GH�FDUUHUD�TXH�IRUPDQ�
SDUWH�GH�HVWD�SXEOLFDFLµQ�SDUD�FODVLȴFDU�ODV�£UHDV�GH�FRQRFLPLHQWR�H�LGHQWLȴFDU�
la estructura y el proceso de investigación.

2. Sobre qué se investiga

8QR�GH�ORV�SURSµVLWRV�GHO�WUDEDMR�GH�ȴQ�GH�FDUUHUD�HV�HO�GHVDUUROOR�\�OD�
consolidación de capacidades investigativas aplicadas al conocimiento de la 
DUTXLWHFWXUD��(Q�HVWH�VHQWLGR��HV�LPSRUWDQWH�UHȵH[LRQDU�VREUH�OD�FRKHUHQFLD�
HSLVWHPROµJLFD�GHO�£UHD�GH�FRQRFLPLHQWR�\�OD�FRQFLHQFLD�VRFLDO�UHȵHMDGD�HQ�ORV�
problemas de hábitat que se analizan desde la investigación de pregrado. Esto 
TXLHUH�GHFLU�TXH�HO�WUDEDMR�GH�ȴQ�GH�FDUUHUD�QR�VROR�HYLGHQFLD�FRPSHWHQFLDV�
GH�GLVH³R��VLQR�WDPEL«Q�ODV�DVRFLDGDV�DO�TXHKDFHU�GH�OD�LQYHVWLJDFLµQ�FLHQW¯ȴ-
ca, como las habilidades metacognitivas, el análisis crítico y la capacidad de 
proponer soluciones innovadoras.

Existe un gran debate sobre si el diseño es o no producto de un trabajo 
FLHQW¯ȴFR��/D�FLHQFLD�HV�OD�E¼VTXHGD�GH�FRQRFLPLHQWR�SDUD�OD�GHVFULSFLµQ�GH�
OD�UHDOLGDG�SRU�PHGLR�GH�DȴUPDFLRQHV�ȴDEOHV��3HUR�HO�W«UPLQR�ȴDEOH�QR�VROR�
puede referirse a «verdadero» y «probable» para las ciencias empíricas, sino 
también a «factible» y «funcional» para las ciencias técnicas (De Jong y Van 
Der Voordt, 2002). El diseño es la representación de una posibilidad, aunque 
no sea probable, con aplicación de conocimiento que sí es probable: por ejem-
SOR��HO�VLVWHPD�GH�VRSRUWH�GH�XQ�HGLȴFLR��$XQTXH�XQ�GLVH³R�SXHGH�VXUJLU�VLQ�
evidencia empírica, como solución a una necesidad (tanto del usuario como 
del contexto), buscará comprender la realidad y resolver incógnitas de conoci-
PLHQWR�TXH�SXHGDQ�MXVWLȴFDU�OD�PHMRU�\�P£V�HȴFLHQWH�SURSXHVWD�GH�GLVH³R�HQWUH�
una gran diversidad de alternativas. El diseño podrá considerarse un trabajo 
FLHQW¯ȴFR�HQ�OD�PHGLGD�HQ�TXH�DSOLTXH�HO�P«WRGR�FLHQW¯ȴFR�HQ�OD�E¼VTXHGD�GHO�
conocimiento probable sobre un problema o fenómeno, que permita llegar a 
un producto que es una solución posible a un problema.

El diseño arquitectónico y urbano tiene una amplia gama de propósitos 
y aplicaciones orientados a resolver un problema. Elshater y Alwear (2022) 
sostienen que es una necesidad urgente y un reto, principalmente en el área 
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del diseño urbano, que los estudiantes y primeros investigadores sean cons-
cientes de lo que ocurre en los proyectos de la vida real. Siendo el trabajo de 
ȴQ�GH�FDUUHUD�XQ�SUR\HFWR�LQWHJUDO�\�GH�FDU£FWHU�HYDOXDWLYR��VX�GLUHFWUL]�HV�
XQ�SUREOHPD�GH�LQYHVWLJDFLµQ�TXH�HV�DQDOL]DGR�D�SURIXQGLGDG�D�ȴQ�GH�IXQGD-
mentar las decisiones de diseño o de ordenamiento espacial, y los hallazgos 
de la investigación.

En el caso del programa de Arquitectura de la Universidad Internacional 
GHO�(FXDGRU��HO�SUREOHPD�HV�LGHQWLȴFDGR�SRU�HO�HVWXGLDQWH��HO�PLVPR�TXH�HV�
«contextual» porque se analiza en su realidad de la manera más objetiva, tal 
y como se presenta (Pérez, 2017). Este planteamiento constituye un primer 
ejercicio de investigación, pues, para determinar y proponer una necesidad 
real, el estudiante recurre a varias fuentes como: a) agendas locales, planes 
WHUULWRULDOHV�\�XUEDQRV�TXH�H[SRQHQ�ODV�FDUHQFLDV�GH�HTXLSDPLHQWRV�\�FRQȵLFWRV�
WHUULWRULDOHV��E��SXEOLFDFLRQHV�FLHQW¯ȴFDV�VREUH�XQ�WHPD�GH�LQWHU«V��SDUD�LGHQ-
WLȴFDU�YDF¯RV�GH�FRQRFLPLHQWR��\�F��QRUPDWLYDV�\�HVW£QGDUHV�LQWHUQDFLRQDOHV�
que se complementan con la observación directa y consulta a expertos. Así, 
el objeto arquitectónico que va a diseñarse cumple con una necesidad local: 
aborda un problema de la vida real dentro de un contexto socioeconómico y 
cultural que condicionará la propuesta.

/D�SURSXHVWD�GH�WUDEDMR�GH�ȴQ�GH�FDUUHUD�VH�GHVDUUROOD�HQ�XQD�DVLJQDWXUD�
de tipo seminario. Esta actividad es uno de los primeros desafíos de investi-
gación para los estudiantes: proponer un problema de investigación parte de 
un análisis crítico de la realidad. Muchos estudiantes erróneamente buscan 
XQD�LGHD�GH�GLVH³R��OD�VROXFLµQ��HQ�OXJDU�GH�XQD�VLWXDFLµQ�FRQȵLFWLYD��FDUHQ-
FLD�R�QHFHVLGDG��HO�SUREOHPD���HOOR�UHDȴUPD�OD�LPSRUWDQFLD�GH�OD�FXULRVLGDG�\�
UHȵH[LµQ�FRPR�DFWLWXGHV�TXH�IRPHQWDQ�OD�LQYHVWLJDFLµQ�\�FRQVHFXHQWHPHQWH�
el desarrollo de las sociedades. Así, el problema de investigación, vinculado a 
la práctica del diseño arquitectónico y urbano, las tecnologías constructivas o 
HO�FRQRFLPLHQWR�WHµULFR��HV�LGHQWLȴFDGR�SRU�ORV�HVWXGLDQWHV�VHJ¼Q�VX�LQWHU«V�\�
es fundamentado en un primer ejercicio investigativo para generar su tema 
de proyecto. Los temas seleccionados se han enfocado en varios propósitos: 
a) en la búsqueda de conocimiento sobre el contexto aplicado al diseño, según 
evidencia empírica; b) en la propuesta y experimentación de un producto 
innovador en tecnologías constructivas, y c) en la búsqueda de conocimiento 
teórico a partir del análisis crítico de varias posturas.
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/D�OLEHUWDG�GH�VHOHFFLµQ�GH�WHPDV�GHO�SUR\HFWR�GH�ȴQ�GH�FDUUHUD�HYLGHQFLD�
también hacia dónde están orientados los intereses de los estudiantes. En la 
ȴJXUD��, se muestra la categorización de los objetos de estudio de ciento setenta 
WUDEDMRV�GH�ȴQ�GH�FDUUHUD��HODERUDGRV�HQWUH������\�������$XQTXH�OD�GLVWULEXFLµQ�
no muestra gran desequilibrio, se puede evidenciar que los estudiantes tienen 
mayor o menor preferencia por ciertos objetos de estudio en diferentes años (o 
diferentes promociones de graduados). Esto nos permite inferir que los temas 
FR\XQWXUDOHV�GH�OD�SODQLȴFDFLµQ�XUEDQD��OD�IRUPDFLµQ�GHO�HVWXGLDQWH�R�XQD�QH-
FHVLGDG�GHO�FRQWH[WR�WHPSRUDO�WLHQHQ�FLHUWD�LQȵXHQFLD��3RU�HMHPSOR��SDUD�������
toma mayor importancia la vivienda y equipamientos comunitarios, que no 
habían tenido mucho interés en los años anteriores. El contexto de la pandemia 
\�OD�HPHUJHQFLD�VDQLWDULD�GH������GHVSHUWµ�HQ�ORV�HVWXGLDQWHV�XQD�JUDQ�UHȵH[LµQ�
sobre los problemas de la habitabilidad de la vivienda y la debilidad de los ser-

!��ÒÅvşĀŤş(²Ï�Å�É�Éş��ş�²Ü�ÉÏ��v��¹²şÉ��Ó²ş�¬ş¸�§�Ï¸ş��ş�ÉÏÒ��¸ş�²ÏÅ�şĀþÿĆşãşĀþĀÿ
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vicios comunitarios cercanos a escala de barrio. Estos trabajos se culminaron 
y presentaron en 2021. De igual manera, en 2019, hay un gran interés por el 
espacio público, las áreas verdes y el paisaje. Particularmente, las tecnologías 
constructivas no se abordan con la misma frecuencia, quizá por la rigurosidad 
experimental que exige una innovación tecnológica. Por este mismo hecho, 
ORV�SURGXFWRV�GH�HVWH�WLSR�GH�LQYHVWLJDFLRQHV�WLHQHQ�JUDQ�UHOHYDQFLD�FLHQW¯ȴFD��

(Q�FXDQWR�D�ODV�FRPSHWHQFLDV��HO�DSRUWH�DFDG«PLFR�GHO�SUR\HFWR�GH�ȴQ�
de carrera es la herramienta que le permite al estudiante demostrar que ha 
alcanzado todas las destrezas y conocimientos necesarios para competir en el 
campo laboral y desempeñarse como un profesional ético. Como se ha mencio-
QDGR�DQWHULRUPHQWH��HO�SUR\HFWR�GH�ȴQ�GH�FDUUHUD�QR�VH�OLPLWDU£�DO�HMHUFLFLR�GH�
diseño sino que, en el desarrollo de la investigación, los estudiantes también 
analizarán y generarán nuevo conocimiento, que complementará el criterio 
técnico que se aplique en el diseño. Así, por ejemplo, para diversos objetos de 
estudio como equipamiento, vivienda, parques o plazas, el diseño arquitec-
tónico tendrá un valor agregado que puede ser el enfoque metodológico en 
el proceso de diseño, la aplicación de criterios bioclimáticos o estrategias de 
diseño sostenible, o de estudios fenomenológicos del espacio como la neuroar-
quitectura, etc. En otros casos, también se realizan análisis y evaluación del 
objeto construido en relación con las normativas de diseño. En la ȴJXUD��, se 
muestra una nube de palabras de la lista de los títulos de las investigaciones 
entre 2018 y 2021. En esta imagen, se demuestra que el principal propósito 
es el diseño arquitectónico; luego, expresiones como «intervención», «estra-
tegias», «análisis», «metodología» dan una idea de la forma de actuación en 
el objeto arquitectónico y la forma de abordar el problema de investigación. 
Además, se muestran palabras como «parroquial» o «comunitario», que son 
la evidencia de la asociación del trabajo con un contexto real.

(Q�GHȴQLWLYD��OR�TXH�VH�DERUGD�HQ�XQ�WUDEDMR�GH�ȴQ�GH�FDUUHUD�HV�XQ�HMHUFLFLR�
de diseño arquitectónico o urbano, una propuesta en tecnologías constructivas, 
R�XQ�DSRUWH�DO�FRQRFLPLHQWR�WHµULFR�TXH�VH�MXVWLȴFD�HQ�XQ�SUREOHPD�R�QHFHVLGDG�
de investigación. La relación que tiene este trabajo con los problemas reales de 
gran dedicación horaria para estudiantes y docentes denota una gran oportuni-
dad de desarrollo de investigaciones en fases exploratorias para los estudiantes 
y como aportes a proyectos macro de investigación de la escuela. Para ello, es 
importante enriquecer los problemas de investigación asociados a la arquitec-
tura y el urbanismo que se encuentran en tendencia y son más emergentes. 
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Por ejemplo, se ha evidenciado que la sustentabilidad es un tema en ten-
dencia en la investigación relacionada con la arquitectura (Costa de los Reyes 
et al., 2021). En relación con las agendas mundiales y locales de desarrollo, 
las ciudades son un objeto importante de estudio que se aborda con interés 
y preocupación por el rol que cumplen en la mitigación del cambio climático 
(Barton, 2009). Así mismo ocurre con la aplicación del BIM (building information 

modelling), que en los últimos cinco años ha sido la herramienta más popular 
de administración de la información y que tiene gran aplicación en la vida 
profesional (Çapkin, 2020). Además, abordar estos temas propicia la pedagogía 
del aprendizaje basado en problemas (ABP), en que el conocimiento se desa-
UUROOD�D�SDUWLU�GHO�FRQȵLFWR�FRJQLWLYR��SDUD�ORJUDU�XQ�DSUHQGL]DMH�LQWHJUDGR�TXH�
aglutina el qué, el cómo y para qué se aprende (Escribano y Del Valle, 2015). Los 
problemas son cada vez más complejos, la arquitectura y la ciudad se vinculan 
D�IHQµPHQRV�VRFLDOHV�\�FDPELRV�WHFQROµJLFRV�TXH�VH�PRGLȴFDQ�D�SDVRV�DJLJDQ-
tados y las problemáticas requieren cambios metodológicos y de paradigma. 

!��ÒÅvşāŤş;Ò��ş��şÂv¬v�ÅvÉşÂ¸Åş�Å��Ò�²��vş��şvÂvÅ���¹²ş�²ş¬¸ÉşÏ�ÏÒ¬¸Éş��şÏÅv�v§¸Éş��şì²ş
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En este escenario, no hay que subestimar el aporte que se pueda generar desde 
las investigaciones más modestas de la comprensión de la realidad.

āŤşKÅ¸��É¸ş��ş�²Ü�ÉÏ��v��¹²şvÂ¬��v�¸şv¬şÂÅ¸ã��Ï¸ş��şì² 
de carrera

-DPHV�6Q\GHU�GHȴQH�OD�LQYHVWLJDFLµQ�FRPR�VLVWHP£WLFD�GLULJLGD�KDFLD�OD�
creación de conocimiento, es decir que existe un proceso consciente de cómo 
se extrae información particular de nuestra experiencia, cómo se categoriza, 
analiza y presenta (como se cita en Groat y Wang, 2013). En tal contexto, este 
DSDUWDGR�VH�HQIRFD�HQ�LGHQWLȴFDU�OD�GLQ£PLFD�GHO�SURFHVR�GH�LQYHVWLJDFLµQ�HQ�
los diferentes ámbitos de las investigaciones a través de los cuales se estructura 
HO�WUDEDMR�SDUD�UHVROYHU�OD�SUREOHP£WLFD�LGHQWLȴFDGD��WHQLHQGR�HQ�FXHQWD�TXH�
el acto de investigar es realizar diligencias para descubrir algo y que puede 
tener diferentes objetivos y tipos; sin embargo, todo trabajo comienza a partir 
de la necesidad de resolver un problema (Neill y Cortez, 2018).

(V�QHFHVDULR��HQWRQFHV��LGHQWLȴFDU�HO�PDUFR�FRQFHSWXDO�\�RSHUDFLRQDO�TXH�
VXE\DFH�EDMR�HO�SURFHVR�GH�GLVH³R�GH�ORV�WUDEDMRV�GH�ȴQ�GH�FDUUHUD�GHQWUR�GH�
la Escuela de Arquitectura de la UIDE-L, con la intención de proporcionar una 
mirada sobre los diferentes procesos que se realizan dentro de la investigación 
HQ�DUTXLWHFWXUD�FRPR�DSRUWH�DO�FRQRFLPLHQWR�DFDG«PLFR�\�FLHQW¯ȴFR�SDUD�ORV�
estudiantes de esta carrera.

Para entender la naturaleza de la investigación en arquitectura, Groat y 
Wang (2013) explican la complementariedad de la investigación y el diseño, 
al comprender la profundización en los procesos de investigación que, aun-
que son dominios diferentes, tienen cualidades comparables; señalando que 
los estudiantes y practicantes de programas profesionales generalmente se 
enfocan en las actividades relacionadas con el diseño y, de forma esporádica, 
la investigación, mientras que los estudiantes de programas de maestría y 
consultores experimentan un equilibrio de estas actividades y los estudiantes 
de doctorado se enfocan más en la investigación (ȴJXUD��).

Esto da cuenta de que si bien la actividad de investigación dentro del pre-
JUDGR�QR�HV�FLHQW¯ȴFD��ORV�HVWXGLDQWHV�UHDOL]DQ�WUDEDMRV�HQ�TXH�VH�LQYHVWLJD�QR�
solamente el requerimiento (problema de diseño), sino el proceso de diseño 
consecuente con el tema que se está abordando. De este modo, se tienen como 
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resultado investigaciones descriptivas y experimentales. En las primeras, se 
describen características de un objeto o grupo de estudio utilizando criterios 
sistemáticos que permiten determinar la estructura o el comportamiento 
de lo estudiado y que pueden realizarse mediante metodologías cualitativas 
o cuantitativas; en las segundas, se manipulan variables para llegar a una 
conclusión, se descubre la causa-efecto de una relación causal y se utiliza 
metodología cuantitativa (Guevara et al., 2020).

En el diseño, la discusión sobre la producción de conocimiento y el proceso 
creativo como método y objeto de estudio ha tomado mucha fuerza y ha dado 
RULJHQ�D�OD�UHȵH[LµQ�GH�TXH�XQ�DSUHQGL]DMH�FRQ�HQIRTXH�LQYHVWLJDWLYR�DSRUWD�
al pensamiento crítico y complejo, necesario para generar soluciones técnicas 
dentro de los contextos en los que se circunscriben las propuestas de proyecto 
(Villadiego et al., 2018). En este sentido, conocer el proceso de investigación 
y creación de la arquitectura contribuye a la discusión que permite avanzar 
en la respuesta creativa ante la complejidad de las realidades que se abordan 
tanto territorial como arquitectónica y técnicamente. 

Es importante entender también que el proceso de proyecto es complejo 
y que, en él, pensamiento y creación están relacionados, pues a medida que 
el pensamiento madura durante la elaboración de una propuesta, las ideas 
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comienzan a concretarse en formas, materiales y sistemas constructivos (Alba, 
2017). Es por ello que el proceso investigativo tiene su propia dinámica y 
depende de las necesidades de cada proyecto, permite programar la investi-
gación de acuerdo con un orden lógico que orienta el modo de llevar a cabo 
el trabajo y se complementa con el uso adecuado de métodos y técnicas que 
son determinantes en el éxito de una investigación.

En el período analizado, 2018-2021, se observa que en los trabajos sobre 
entornos urbanos y arquitectónicos, la investigación se desarrolla bajo un en-
foque más cualitativo que cuantitativo para entender territorio, sitio, terreno, 
HGLȴFDFLµQ�\�IHQµPHQRV�VRFLDOHV��SDUD�HOOR��OD�REVHUYDFLµQ��GRFXPHQWDFLµQ�\�
encuestas son los principales instrumentos y estrategias metodológicas que 
permiten analizar e interpretar los datos.

En general, el proceso que se sigue para abordar las diferentes unida-
GHV�WHUULWRULDOHV�GHVGH�HO�SXQWR�GH�YLVWD�XUEDQR�\�DUTXLWHFWµQLFR�LGHQWLȴFD�
la problemática y potencialidades de las investigaciones a partir de conocer 
los antecedentes del sitio, de investigar y comprender conceptos, normativas, 
SRO¯WLFDV�UHVSHFWR�DO�WHPD�GH�HVWXGLR��TXH�SHUPLWDQ�LGHQWLȴFDU�HO�SURJUDPD�\�
entender sobre todo las características, determinantes y particularidades que 
LQȵX\HQ�HQ�HO�HVSDFLR�TXH�VH�LQYHVWLJD��(VWD�IDVH�HV�PX\�LPSRUWDQWH�GHQWUR�
GHO�SURFHVR�GH�GLVH³R��&RPR�PHQFLRQD�5RJHOLR�6DOPRQD��HO�RȴFLR�GHO�DUTXL-
tecto va más allá del estricto sentido del «hacer»: constituye una forma de 
posicionarse en el lugar y en el tiempo, un compromiso con la cultura y con 
la historia (Madriñán, 2017).

(O�HVWXGLR�GH�FDVRV�HQ�FRQWH[WRV�VLPLODUHV�\�FRQ�SUREOHP£WLFDV�DȴQHV�HV�
un método utilizado dentro de los trabajos, a través del cual se investiga un 
fenómeno o escenario en su contexto real (Groat y Wang, 2013), lo que permite 
entender diferentes formas de abordar los proyectos y que sirven como base 
para la extracción de variables y posibles estrategias que se puedan adaptar 
al tipo de proyecto que se desarrolla.

Dependiendo de la unidad que se aborda, se realiza el diagnóstico del 
sitio como mecanismo para entender las necesidades y responder de forma 
adecuada y pertinente con las propuestas arquitectónicas y/o urbanísticas 
que se plantean. Teniendo en cuenta que con un profundo análisis del lugar 
P£V�OD�UHȵH[LµQ�GH�FRQFHSWRV�WHµULFRV��ORV�SUR\HFWRV�WLHQHQ�XQD�EDVH�VµOLGD�
de conocimientos que logran propuestas con relaciones más estrechas entre 
proyecto-habitante-contexto-ciudad (Gallardo, 2015).
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Hay que considerar que en el taller de formación del arquitecto existen dos 
fases: la información y la decisión. Estas requieren de acciones o estrategias 
HQFDPLQDGDV�D�XQ�ȴQ��0DUW¯QH]�9LWRU���������$V¯�VH�GHVDUUROOD�HO�SUR\HFWR�FRQ�
el planteamiento de estrategias de diseño e intervención que están dirigidas a 
dar soluciones objetivas frente a las condiciones que prevalecen en los sitios 
de actuación y a las necesidades de los usuarios para quienes se diseña.

Los proyectos muestran la aplicación de criterios conceptuales y técnicos 
constructivos adecuados, además de discursos pertinentes para entender el 
proceso de resolución de los mismos que ponen en evidencia la dinámica 
del aprendizaje dentro de la Escuela de Arquitectura. Cada trabajo se ilustra 
para que pueda entenderse dentro del contexto en que se trabaja, siguiendo 
un proceso riguroso, sistemático y coherente de investigación y de dibujo 
para representar y comprender las ideas. La representación digital de las 
propuestas es importante. Como menciona Sarquis (2019), si bien no sirve 
para resolver todos los problemas, ayuda a agregar certidumbre al proceso 
de trabajo sistemático de los proyectos.

Por su parte, los trabajos técnicos constructivos han sido el resultado 
de la experimentación de prueba y error, la observación sistemática y la 
aplicación de principios de construcción (Groat y Wang, 2013). En general, 
la característica principal de estas investigaciones es que el conocimiento 
se genera a partir de la experimentación en laboratorio: son investigaciones 
más cuantitativas y cualitativas, puesto que se analizan y se comprueban los 
datos obtenidos. Los métodos para realizarlas se proponen según las norma-
tivas de construcción nacionales e internacionales, protocolos y estándares 
GH�FDOLGDG��TXH�GDQ�ODV�SDXWDV�GH�SURFHVRV��W«FQLFDV��GRVLȴFDFLRQHV��GLVH³R�
de probetas, experimentación, ensayos y para evaluar el comportamiento 
de los elementos y materiales. 

La estructura de los trabajos parte de la problematización del tema, an-
tecedentes y marco teórico. Las fases más representativas de estos trabajos 
están relacionadas con el análisis y descripción de los materiales y métodos, 
la experimentación, y el análisis de los resultados, que se presentan mediante 
tablas cuantitativas que permitan comparar valores respecto a la informa-
ción obtenida en el marco teórico. Esto permite responder a la pregunta de 
la que parte la investigación. Los trabajos en este ámbito buscan optimizar 
el desempeño de los materiales tradicionales de la construcción que mejoren 
OD�HȴFLHQFLD�GH�ODV�HGLȴFDFLRQHV��$GHP£V�PXHVWUDQ�OD�GLQ£PLFD�HQWUH�LQYHV-
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tigación, tecnología de materiales e innovación, lo que da un valor agregado 
a las investigaciones.

En síntesis, desde el punto de vista metodológico y de procesos, los traba-
jos de pregrado que se realizan en la Escuela de Arquitectura de la UIDE-L, 
enfocados en el ejercicio proyectual, buscan alinearse a la estructura de una 
LQYHVWLJDFLµQ�FLHQW¯ȴFD�\D�TXH��SDUD�GLVH³DU�ELHQ��HV�LPSRUWDQWH�GHVFULELU�\�
entender las complejas interacciones de los contextos humanos, considerando 
que la práctica del diseño debe reconocer la necesidad, y apoyar la idea de 
la investigación y muestreo. Mediante la investigación, se pueden adaptar 
las propuestas a los contextos sociales, políticos, ambientales, culturales, etc. 
(Winkler, citado en Rogel et al., 2015).

ĂŤşKÅ�É�²Ïv��¹²şãş�Üv¬Òv��¹²ş��ş¬¸ÉşÏÅv�v§¸Éş��şì²ş��ş
carrera

Desde el planteamiento del proyecto, el estudiante se enfrenta a defender 
su propuesta mediante la presentación de un protocolo de investigación que 
es evaluado, en primera instancia, por el docente encargado de la asignatu-
ra, cuya valoración cuantitativa es parte de todo el rendimiento académico 
demostrado durante el semestre de Seminario de Proyecto Integrador. En 
segunda instancia, los documentos son revisados por los miembros de la junta 
académica de la Escuela de Arquitectura mediante una rúbrica de evaluación 
que determina la aprobación de las investigaciones sobre la base de la fac-
tibilidad académica del proyecto. Una vez aprobado el tema, por medio de 
cronogramas de trabajo, se distribuye su alcance en dos etapas, desarrolladas 
en dos semestres de tipo taller. En el segundo taller, se complementa el trabajo 
GH�ȴQ�GH�FDUUHUD�FRQ�GRV�DVLJQDWXUDV��$VHVRU¯D�8UEDQD�\�7HFQROµJLFD�1 con lo 
cual se tiene cinco asignaturas en total destinadas a guiar al estudiante en la 
realización satisfactoria de su proyecto, mediante instancias individuales y 
grupales de revisión y retroalimentación. La evaluación de la primera etapa no 
solo observa el desempeño del trabajo, sino que además habilita al estudiante 
a continuar con la segunda etapa del proyecto.

1  Estas asignaturas constan en la malla previa a 2019. Luego se reemplazan por la 
asignatura Unidad de Integración Curricular.
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En las etapas 1 y 2 del desarrollo del proyecto integrador, la evaluación 
se enfoca principalmente en dos productos: a) el documento escrito y b) la 
defensa oral del proyecto. En el documento escrito, se evalúan las destre-
]DV�GH�FRPXQLFDFLµQ�HVFULWD�\�JU£ȴFD��TXH�VRQ�FODYHV�SULQFLSDOPHQWH�HQ�HO�
análisis del contexto y la comunicación del diseño arquitectónico y urbano. 
Para ello los candidatos al título profesional deberán mostrar dominio en la 
UHSUHVHQWDFLµQ�JU£ȴFD�GH�ODV�SURSXHVWDV��UHODFLRQDGD�FRQ�OD�RUJDQL]DFLµQ�GH�
esquemas, diagramas, cartografía, dibujo arquitectónico y composición de 
modelos tridimensionales. En la defensa oral, el estudiante debe sintetizar 
y mostrar el conocimiento sobre el tema, por medio de un lenguaje técnico 
y claro que permite evidenciar sus competencias de comunicación oral del 
proyecto, que son claves para ejercer la profesión. Todas las instancias de 
evaluación se desarrollan con rúbricas que valoran cuantitativa y cualitati-
vamente procesos y productos.

(O�URO�GHO�GLUHFWRU�GHO�WUDEDMR�GH�ȴQ�GH�FDUUHUD�HV�JXLDU�DO�HVWXGLDQWH�KD-
cia el cumplimiento de los objetivos del proyecto, sin desarticular la teoría 
de la práctica. Durante el proceso, las destrezas, habilidades y competencias 
DGTXLULGDV�SRU�HO�HVWXGLDQWH�GXUDQWH�OD�FDUUHUD�VRQ�FDOLȴFDGDV�SRU�HO�GLUHFWRU�
en cada avance e iniciativa que sea propuesta para la investigación, análisis 
y resolución del proyecto. En este punto, es importante recordar que el es-
tudiante debe mantener el rol de investigador principal, y no de asistente 
de investigación. Pero la evaluación no ha de entenderse solo como la tarea 
académica de asignar una valoración cuantitativa, sino más bien como parte 
del proceso del proyecto. Guevara (2013) sostiene que el proceso es un con-
tinuum donde el avance depende de críticas y juicios que aclaran criterios y 
permiten evaluar las decisiones del proyecto. A diferencia de las asignaturas 
de diseño arquitectónico, el proyecto integrador se convierte en la primera 
producción personal del estudiante: el producto ya no responde a una consigna 
sino a un interés personal de investigación. Por lo tanto, la guía del director 
y de los asesores forma parte también del aprendizaje del proceso de diseño 
y no solo del resultado.
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5. Conclusiones

/RV�WUDEDMRV�GH�ȴQ�GH�FDUUHUD�DERUGDQ�SUREOHP£WLFDV�UHDOHV�HQ�TXH�HO�
camino para entender y responder de forma adecuada a la complejidad del 
contexto es la investigación. Una particularidad del proyecto integrador es 
que el estudiante propone la problemática que va a resolver de acuerdo con 
sus intereses personales. Este hecho estimula la práctica investigativa y el 
pensamiento crítico.

En el período 2018-2021, el objeto de estudio que se aborda con mayor 
frecuencia es el equipamiento urbano y la vivienda; sin embargo, también hay 
gran interés por los estudios de la ciudad y tecnológicos constructivos. El aporte 
de la investigación en el ejercicio proyectual permite al estudiante incorporar 
un valor agregado al objeto arquitectónico y al diseño urbano basado en las 
necesidades del usuario. Mientras que en los trabajos del campo tecnológico 
constructivo, la propuesta se basa en el mejoramiento del desempeño e inno-
vación del material o elemento constructivo que se estudia. 

'HQWUR�GHO�£PELWR�XUEDQR�\�DUTXLWHFWµQLFR��HO�WUDEDMR�GH�ȴQ�GH�FDUUHUD�VH�
sustenta en investigaciones con enfoque cualitativo más que cuantitativo, son 
de tipo contextual, descriptivas y propositivas. Dentro del ámbito tecnológico 
constructivo, tienen un enfoque más cuantitativo y experimental. Dependiendo 
del tipo de investigación y de la información que se necesita, se usan diferentes 
métodos para la recopilación de información y análisis de datos. Todas las 
investigaciones académicas parten de fundamentos teóricos, lineamientos, 
estrategias metodológicas, técnicas y procesos que permitan abordar con éxito 
OD�VROXFLµQ�D�FDGD�SUREOHPD�LGHQWLȴFDGR�

(O�SUR\HFWR�GH�ȴQ�GH�FDUUHUD�R�SUR\HFWR�LQWHJUDGRU�WLHQH�XQD�HVWUHFKD�
relación con los procesos y métodos de la investigación. Aunque el alcance 
\�SURSµVLWR�GH�HVWH�WUDEDMR�QR�SHUVLJXH�OD�SURGXFFLµQ�FLHQW¯ȴFD��VH�DSR\D�HQ�
esta como ejercicio de generación de conocimiento para resolver problemas 
humanos y el hábitat construido creativamente y con pensamiento crítico 
vinculados al ejercicio de su profesión.
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Enseñanza y evaluación de 
competencias en el área de 
urbanismo y diseño urbano

La Escuela de Arquitectura de la UIDE plantea, para la formación de sus 
estudiantes, un enfoque integral que abarca el estudio de la ciudad, el paisaje 
y la arquitectura. Bajo esta premisa, el estudio de la ciudad y el paisaje se 
entiende como un eje estructurante semejante y a la vez complementario al 
de diseño arquitectónico. 

El estudio de la ciudad es un tema simultáneamente sugestivo, amplio y 
GLIXVR��VX�DERUGDMH�UHTXLHUH�OD�LQWHJUDFLµQ�GH�LQȴQLWRV�£QJXORV�\�GLVFLSOLQDV�
entre las cuales se destacan la historia, la geografía, la economía, la política, 
la sociología y evidentemente la arquitectura, entre otros (Chueca, 2011). A 
la inversa, el estudio de la arquitectura requiere también de la disciplina 
urbanística para el análisis y comprensión de la ciudad y su territorio, que 
constituyen el contexto donde se enmarca el objeto arquitectónico resultante 
del proceso de diseño.

En este ensayo se aborda la enseñanza del urbanismo y el diseño urbano 
en la Escuela de Arquitectura de la Universidad Internacional del Ecuador, 
SDUD�OR�TXH�VH�KD�XWLOL]DGR�OD�PHWRGRORJ¯D�GH�OD�UHYLVLµQ�ELEOLRJU£ȴFD�FRQVLGH-
UDQGR�ORV�GRFXPHQWRV�RȴFLDOHV�TXH�GHȴQHQ�HO�SHUȴO�GH�HJUHVR�GHO�HVWXGLDQWH��
\�DUW¯FXORV�FLHQW¯ȴFRV�UHODFLRQDGRV�FRQ�OD�IRUPDFLµQ�HQ�DUTXLWHFWXUD��3RU�RWUD�
parte, se ha recurrido a la experiencia docente, que a lo largo de los años ha 

Mgtr. Arq. Vanessa Vélez Alvear
Universidad Internacional del Ecuador
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dejado muchos aprendizajes sobre la instrucción de esta disciplina dentro de 
la carrera de Arquitectura.

La enseñanza del urbanismo en la facultad de Arquitectura tiene como 
ȴQDOLGDG�OD�FRQVWUXFFLµQ�GH�XQ�FRQRFLPLHQWR�PXOWLGLVFLSOLQDU�HQIRFDGR�HQ�
la ordenación del espacio urbano a diferentes escalas y en la articulación del 
proyecto arquitectónico al espacio urbanizado.

El urbanismo es un saber práctico, pero a la vez requiere de un cuerpo 
teórico. Por tanto, la metodología de enseñanza se construye sobre la base de 
los pilares fundamentales que son la teoría y la práctica, los cuales se vinculan 
de manera inseparable y equilibrada a lo largo de los cinco cursos que compo-
nen el eje. De esta forma, el urbanismo se consolida como un proceso donde 
VH�LGHQWLȴFDQ�ORV�SUREOHPDV��VH�HODERUDQ�VROXFLRQHV�\�VH�IXQGDPHQWDQ�ODV�
lecciones más valiosas de la cultura urbanística histórica (Ferrer et al., 2008).

Los contenidos de la enseñanza del urbanismo, la ordenación del espacio 
urbano y el paisaje, se abordan de manera gradual y progresiva en cuanto a 
su complejidad y escala de actuación; se ajustan al nivel de cada semestre y se 
aplican diferentes metodologías de aprendizaje que se orientan al desarrollo 
de las competencias planteadas para cada nivel. Asimismo, la evaluación de 
la adquisición de dichas competencias se realiza de manera continua, pri-
vilegiando la valoración de la aplicación de los saberes adquiridos en los 
ejercicios prácticos.

En cuanto a los contenidos que se abordan en este eje, se realiza una breve 
descripción de las grandes líneas que estructuran cada nivel, así como de las 
competencias que se busca desarrollar en los estudiantes:

a) Se parte primeramente del estudio del fenómeno de la urbanización 
a través de un enfoque histórico y técnico; con el cual el estudiante 
adquiere un conocimiento global sobre el nacimiento de las primeras 
ciudades y civilizaciones desde el año 10 000 a.C. hasta llegar a la ciu-
dad contemporánea del siglo XXI, integrando los conceptos básicos del 
XUEDQLVPR�H�LGHQWLȴFDQGR�ODV�GLQ£PLFDV�TXH�FDUDFWHUL]DQ�D�XQD�FLXGDG�

b) En segundo lugar, la enseñanza se enfoca en las teorías y modelos urba-
nos que se han venido planteando en la época moderna y contemporá-
nea que conforman la cultura urbanística necesaria para comprender y 
proyectar la ciudad actual. Se busca además proveer a los estudiantes de 
ORV�FRQRFLPLHQWRV�QHFHVDULRV�SDUD�UHFRQRFHU�H�LGHQWLȴFDU�ORV�HOHPHQWRV�
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GH�OD�HVWUXFWXUD�\�VLVWHPDV�XUEDQRV��\�UHSUHVHQWDUORV�JU£ȴFDPHQWH�D�
través de cartografías temáticas.

c) En tercer lugar, los contenidos se orientan a la teoría y práctica de 
OD�SODQLȴFDFLµQ�H�LQWHUYHQFLµQ�XUEDQD��0HGLDQWH�FRQFHSWRV��KHUUD-
mientas y claves proyectuales, se dota al estudiante de saberes que le 
permiten actuar sobre los espacios públicos de las ciudades y adquirir 
la capacidad de reconocer la morfología y la tipología de los espacios 
públicos contemporáneos, y la relación de estos con el tejido urbano. 
El diagnóstico sobre este espacio se complementa con la propuesta de 
HVWUDWHJLDV�\�SULQFLSLRV�GH�GLVH³R�DSOLFDGRV�D�HVSDFLRV�VLJQLȴFDWLYRV��\�
se enmarca en el ámbito legal y reglamentario del espacio público.

d) En cuarto lugar, la temática del espacio público se complementa con 
criterios de diseño paisajístico. Se busca abordar, por un lado, la noción 
de paisaje urbano y, por otro, su concepción como un elemento de la 
estructura urbana. El objetivo es dotar al estudiante de competencias 
para asimilar el paisaje como un componente esencial de la ciudad 
tanto para su análisis como para su composición. Se busca además de-
sarrollar las habilidades y destrezas para implementar una metodología 
de lectura y análisis de los atributos de calidad paisajística, que sirva 
como base para la concepción del proyecto arquitectónico en el paisaje 
construido.

e) Finalmente, el último nivel se consagra a la intervención urbana a la 
HVFDOD�GH�IUDJPHQWR��/D�ȴQDOLGDG�HV�DUWLFXODU�WRGRV�ORV�FRQWHQLGRV�GHO�
HMH�HQ�XQ�SUR\HFWR�GH�GLVH³R�XUEDQR�TXH�UHȵHMH�ODV�EDVHV�WHµULFDV�\�
metodológicas necesarias para la concepción de nuevos tejidos urba-
nos o la intervención en tejidos existentes. La aplicación de las herra-
PLHQWDV�GH�DQ£OLVLV�SHUPLWH�LGHQWLȴFDU�ORV�IHQµPHQRV�XUEDQRV�TXH�VH�
PDQLȴHVWDQ�HQ�XQD�SRUFLµQ�GH�FLXGDG��WHQLHQGR�XQD�OHFWXUD�FODUD�GH�VX�
realidad socioespacial. El proyecto de intervención reúne herramientas 
conceptuales, instrumentales y metodológicas, en que se aplican con-
ceptos y criterios de diseño urbano enmarcados en la sustentabilidad 
para resolver y responder a los problemas urbanos potencializando 
espacios que propicien las actividades de integración social.

Para alcanzar los objetivos de aprendizaje en cada nivel, la metodología 
de enseñanza se adapta a los contenidos. Así, la dinámica de aprendizaje se 
alterna entre dos métodos principales: en primer lugar, el método conocido 
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como tradicional, que corresponde a las clases magistrales para los contenidos 
teóricos, las mismas que son enriquecidas con material audiovisual, lectura 
GH�WH[WRV��WUDEDMRV�JUXSDOHV�GH�LQYHVWLJDFLµQ�ELEOLRJU£ȴFD��HQWUH�RWUDV��/D�
XWLOL]DFLµQ�GH�FRQWHQLGRV�FRPSOHPHQWDULRV�WLHQH�SRU�ȴQDOLGDG�LQFUHPHQWDU�
la participación y creatividad de los alumnos mediante la interacción entre 
estos, transformando al alumno en un elemento activo de su proceso formativo 
(Hidalgo et al., 2018). Es importante señalar que los contenidos teóricos permi-
ten también la aplicación de metodologías activas como la de aula invertida 
(ȵLSSHG�FODVVURRP), con la cual el alumno prepara el tema fuera del horario de 
clase, destinando este tiempo a la revisión del material proporcionado por el 
docente, lo que permite optimizar el tiempo de clase para la profundización 
de contenidos, revisión de casos prácticos, resolución de dudas, ejercicios y 
actividades complementarias.

En segundo lugar, el aprendizaje basado en proyectos (ABP) responde 
a un método teórico proyectual que permite a los estudiantes adquirir co-
nocimientos y competencias mediante la resolución de proyectos reales. El 
rol del docente consiste en orientar a los estudiantes para que adquieran 
las habilidades que serán necesarias en el ámbito profesional tales como: 
comunicación, pensamiento crítico, resolución de problemas, colaboración 
y conocimiento (Soto et al, 2018, citado en Hidalgo et al, 2018). Es importante 
señalar que el componente práctico de las asignaturas del eje se desarrolla bajo 
la modalidad de taller en el que se privilegia el trabajo en grupos, de manera 
que los estudiantes mutualicen sus conocimientos y desarrollen su capacidad 
de compartir decisiones, debatirlas y trabajar en acuerdos y compromisos a 
los que se llega desde puntos de partida diferentes.

Finalmente, la evaluación de las competencias adquiridas se lleva a cabo 
por medio de un proceso continuo de revisión de avances del trabajo práctico 
desarrollado en el taller. La valoración se centra principalmente en la aplica-
ción de los aspectos teóricos y metodológicos en el trabajo práctico, lo que se 
mide a través de parámetros como: el adecuado manejo de la terminología 
W«FQLFD��OD�H[SUHVLµQ�\�UHSUHVHQWDFLµQ�JU£ȴFD�GH�ODV�FDUWRJUDI¯DV�XUEDQDV�\�GH�
proyecto urbano, la capacidad de análisis y síntesis de los problemas y/o poten-
FLDOLGDGHV�LGHQWLȴFDGDV�HQ�HO�VLWLR�GH�HVWXGLR��HO�DGHFXDGR�PDQHMR�GH�OD�HVFDOD�
de intervención, la pertinencia de la propuesta de intervención, entre otros.

La realidad físico-espacial de las ciudades contemporáneas, principalmente 
las de tamaño intermedio, muestra la necesidad de contar con profesionales 
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del ámbito de la arquitectura que sean capaces de leer la ciudad y obrar en 
pos de su desarrollo equilibrado. La formación propuesta por la UIDE plan-
tea un componente urbano bastante completo a diferencia de otras ofertas 
DFDG«PLFDV��\��HQ�HVWH�VHQWLGR��FRQVWLWX\H�XQD�RSRUWXQLGDG�HQ�EHQHȴFLR�GH�ORV�
futuros profesionales que serán actores directos del desarrollo arquitectónico 
y urbanístico de nuestras ciudades.

La experiencia docente en la enseñanza del urbanismo en los diferentes 
niveles de la carrera ha permitido evidenciar el creciente interés de los es-
tudiantes por el ámbito del urbanismo y su convicción sobre la necesidad de 
comprender el contexto urbano para aportar una solución arquitectónica 
SHUWLQHQWH��$VLPLVPR��DGHP£V�GH�ODV�DVLJQDWXUDV�HVSHF¯ȴFDV�GHO�HMH��VH�KD�
SRGLGR�FRQVWDWDU�HVWH�LQWHU«V�HQ�HO�GHVDUUROOR�GH�WUDEDMRV�GH�ȴQ�GH�FDUUHUD��
HQ�GRQGH�WRGRV�ORV�FRQRFLPLHQWRV�FRQȵX\HQ�HQ�OD�UHDOL]DFLµQ�GH�XQ�SUR\HFWR�
que integra una visión interdisciplinar teniendo el estudio de la ciudad como 
un componente intrínseco de la arquitectura y viceversa. 
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Pensar en la enseñanza
por competencias en el campo 

del diseño arquitectónico

La educación ha venido marcada por una serie de cambios que nos ha 
llevado a replantearnos nuestra forma de enseñar. Dentro de estos nuevos 
enfoques, encontramos la enseñanza por competencias, por medio de la cual 
se relaciona la adquisición de conocimientos, de habilidades y de valores, 
aspectos fundamentales para la formación profesional. En el campo de la 
enseñanza en arquitectura, es importante que estos criterios se resuelvan en 
el aprendizaje del diseño arquitectónico por ser el eje rector de la formación 
profesional.

&RQ�HVWD�ȴQDOLGDG��HO�HQVD\R�VH�DMXVWD�D�XQD�PHWRGRORJ¯D�GH�E¼VTXHGD�EL-
EOLRJU£ȴFD�GH�FRQFHSWRV�\�QRUPDWLYDV�HQ�TXH�VH�GDQ�D�FRQRFHU�ORV�DVSHFWRV�\�
criterios fundamentales de la formación por competencias y cómo se ajustan 
al modelo pedagógico de la Universidad Internacional del Ecuador y de su 
Escuela de Arquitectura.

Es importante partir del papel que cumple la facultad y sus miembros, 
según Benito y Diez (2021, p. 5): «Los miembros de la facultad son el motor 
de la educación superior. Su valor no radica solo en lo que saben, dado que 
el cuerpo de conocimiento de las universidades ya no es lo que más importa, 
sino en su contribución al progreso a través del crecimiento de sus alumnos y 
la generación y cocreación de nuevos conocimientos y soluciones avanzadas 
TXH�EHQHȴFLHQ�D�OD�VRFLHGDG}�

Mgtr. Arq. Freddy Salazar González
Universidad Internacional del Ecuador

41



En estas circunstancias, es decir en la cocreación de nuevos conocimientos, 
la educación por competencias adquiere una gran importancia, para lo cual 
HV�QHFHVDULR�GHȴQLU�D�TX«�OODPDPRV�FRPSHWHQFLD�

En la educación, cada momento histórico nos plantea nuevos paradigmas. 
Tobón et al. (2010) plantea que las competencias aparecen en la educación 
FRPR�XQD�RSFLµQ�SDUD�VROXFLRQDU�ODV�IDOHQFLDV�LGHQWLȴFDGDV�HQ�ORV�PRGHORV�
pedagógicos tradicionales como el constructivismo, el conductismo y el cognos-
citivismo, modelos centrados en los contenidos. El modelo por competencias, 
aunque se apoya en algunos de sus criterios teóricos y metodológicos, tiene 
un enfoque distinto, pasando de la lógica de los contenidos a la lógica de la 
DFFLµQ��'HVGH�HO�SDUDGLJPD�GH�OD�FRPSOHMLGDG��ODV�FRPSHWHQFLDV�VH�GHȴQHQ�
como los procesos complejos donde las personas actúan creativamente ante 
problemas cotidianos para darles solución. Para lograrlo, es necesario integrar 
el conocimiento a una acción. Así se plantea el saber ser, el saber conocer y el 
saber hacer, considerando el contexto, las necesidades sociales, una conciencia 
crítica, la creatividad y buscando el bienestar integral del ser humano (Trujillo, 
2014). De esta manera se genera una búsqueda de conocimiento basada en un 
compromiso ético, en la comprensión de conceptos y en acciones prácticas 
contextualizadas.

Este planteamiento nos lleva a integrar las diferentes áreas del currículo 
para que los estudiantes sepan actuar sobre la base de los distintos saberes: 
ser (convivir), conocer y hacer, los cuales no actúan por separado sino de 
manera conjunta en función de obtener una meta determinada en el contexto. 
Así tenemos que, de manera concreta y desde un enfoque socioformativo, las 
FRPSHWHQFLDV�VRQ�DFWXDFLRQHV�LQWHJUDOHV�SDUD�LGHQWLȴFDU��DQDOL]DU�\�UHVROYHU�
problemas del contexto en distintos escenarios al integrar el saber ser (actitudes 
y valores), el saber conocer (conceptos y teorías) y el saber hacer (habilidades 
procedimentales y técnicas) (Tobón et al., 2010).

De esta manera, el conocimiento teórico, técnico y metodológico se comple-
menta con el comportamiento personal y social. Esto nos lleva a determinar 
XQ�JUXSR�GH�FRPSHWHQFLDV�SURIHVLRQDOHV�TXH�%XQN��������FODVLȴFD�HQ�

ȏ� &RPSHWHQFLD�W«FQLFD��DTXHO�TXH�GRPLQD�FRPR�H[SHUWR�ODV�WDUHDV�\�
contenidos de su ámbito de trabajo, y los conocimientos y destrezas 
necesarios para ello.
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ȏ� &RPSHWHQFLD�PHWRGROµJLFD��DTXHO�TXH�VDEH�UHDFFLRQDU�DSOLFDQGR�HO�
procedimiento adecuado a las tareas encomendadas y a las irregulari-
dades que se presenten, que encuentra de forma independiente vías de 
VROXFLµQ�\�TXH�WUDQVȴHUH�DGHFXDGDPHQWH�ODV�H[SHULHQFLDV�DGTXLULGDV�
a otros problemas de trabajo. 

ȏ� &RPSHWHQFLD�VRFLDO��DTXHO�TXH�VDEH�FRODERUDU�FRQ�RWUDV�SHUVRQDV�GH�
forma comunicativa y constructiva, y muestra un comportamiento 
orientado al grupo y un entendimiento interpersonal. 

ȏ� &RPSHWHQFLD�SDUWLFLSDWLYD��DTXHO�TXH�VDEH�SDUWLFLSDU�HQ�OD�RUJDQL]DFLµQ�
de su puesto de trabajo y también de su entorno de trabajo, es capaz 
de organizar y decidir, y está dispuesto a aceptar responsabilidades

Según Trujillo (2014), la formación por competencias busca capacitar al 
individuo en todas sus dimensiones para abordar los desafíos de la vida. Su 
objetivo primordial es proporcionar una formación integral que promueva 
el desarrollo de competencias esenciales para el ámbito profesional, social, 
interpersonal y personal.

En el ámbito del diseño arquitectónico, para determinar el vínculo con las 
competencias, es importante hacer mención a los organismos que establecen 
las mismas, como la Carta Unesco/UIA de la formación en arquitectura (2005), 
que establece los conocimientos, aptitudes, capacidades y habilidades de di-
seño que el estudiante debe adquirir a través de sus estudios. Así se precisa 
la adquisición de capacidades en tres ámbitos: concepción, conocimiento y 
aptitudes, y se destacan los siguientes temas incluidos en la tabla 1.

La Universidad Internacional del Ecuador incluye en su formación integral 
la formación por competencias, tal como lo establece su Modelo Pedagógico 
(2019), que determina: «Competencias son las combinaciones de actitudes, 
habilidades y conocimientos que los estudiantes desarrollan y aplican para 
aprender, vivir y trabajar con éxito». Así, la formación por competencias se 
incluye en su modelo pedagógico para responder a la articulación del nuevo 
humanismo, la internacionalización y los desafíos del mundo de hoy, lo que 
EXVFD�XQ�DSUHQGL]DMH�VLJQLȴFDWLYR�\�YLYHQFLDO�GH�FDU£FWHU�LQWHUFXOWXUDO�\�JOR-
bal apegado a los objetivos del desarrollo sostenible (ODS) y a los desafíos del 
siglo XXI que respondan a las problemáticas y complejidades del entorno.
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A. CONCEPCIÓN Ůş �vÂv���v�ş �±v��²vÏ�Üvťş�Å�vÏ�Üvťş �²²¸Üv�¸Åvşãş��ş ¬�ŵ
��Åvè�¸ş�²ş�¬şÂÅ¸��É¸ş��ş��É�¶¸Ťş

Ůş �vÂv���v�ş ��ş Å��¸Â�¬vÅş �²�¸Å±v��¹²ťş ��ì²�Åş ÂÅ¸�¬�ŵ
±vÉťşvÂ¬��vÅşv²w¬�É�Éşãş §Ò���¸Éş�Å�Ï��¸Éťşãş�¸Å±Ò¬vÅş�Éŵ
ÏÅvÏ���vÉş��şv���¹²Ťş

Ůş �vÂv���v�ş��şÂ�²ÉvÅş�²ş ÏÅ�Éş��±�²É�¸²�Éş�²ş ¬vş�âŵ
Â¬¸Åv��¹²ş��¬ş��É�¶¸Ťş

B. CONOCIMIENTO ÿŤş�ÉÏÒ��¸Éş�Ò¬ÏÒÅv¬�ÉşãşvÅÏ�ÉÏ��¸É
Ůş �vÂv���v�şÂvÅvşv�ÏÒvÅş�¸²ş�¸²¸��±��²Ï¸ş��ş¬¸ÉşÂÅ�ŵ
����²Ï�Éş��ÉÏ¹Å��¸Éşãş�Ò¬ÏÒÅv¬�Éş�²şvÅÄÒ�Ï��ÏÒÅvş¬¸�v¬ş
ãş±Ò²��v¬Ť

Ůş �¸±ÂÅ�²É�¹²ş��ş�Ò�ÉÏ�¸²�Éş��¬şÂvÏÅ�±¸²�¸ş�²şÒ²ş�²ŵ
Ï¸Å²¸ş�¸²ÉÏÅÒ��¸Ťş

ĀŤş�ÉÏÒ��¸ÉşÉ¸��v¬�É
Ůş �vÂv���v�şÂvÅvş ��ÉvÅÅ¸¬¬vÅş Ò²ş ÂÅ¸ã��Ï¸ş vş ÏÅvÜ�Éş ��ş
¬vş��ì²���¹²ş��ş ¬vÉş²���É��v��Éş��ş ¬vş É¸����v�ťş ¬¸Éş
�¬��²Ï�Éşãş¬¸ÉşÒÉÒvÅ�¸ÉťşãşÂvÅvş�²Ü�ÉÏ��vÅşãş��ì²�ÅşÅ�ŵ
ÄÒ�É�Ï¸Éş�¸²Ï�âÏÒv¬�Éşãş�Ò²��¸²v¬�Éş�²ş����Å�²Ï�Éş�²ŵ
Ï¸Å²¸Éş�¸²ÉÏÅÒ��¸ÉŤ

Ůş �¸±ÂÅ�²É�¹²ş��¬ş�¸²Ï�âÏ¸şÉ¸��v¬ş�²ş�¬şÄÒ�şÉ�şÂÅ¸�Òŵ
Åv²ş¬¸Éş�²Ï¸Å²¸Éş�¸²ÉÏÅÒ��¸Éťş��ş¬¸ÉşÅ�ÄÒ�É�Ï¸Éş�Å�¸²¹ŵ
±��¸Éşãş��ş�ÉÂv��¸ťşãşÏ�±vÉş��ş�ÄÒ��v�şãşv���É¸Ťş

āŤş�ÉÏÒ��¸Éş±���¸v±���²Ïv¬�É
Ůş �vÂv���v�şÂvÅvşv�ÏÒvÅş�¸²ş�¸²¸��±��²Ï¸ş��ş¬¸ÉşÉ�ÉÏ�ŵ
±vÉş²vÏÒÅv¬�Éşãş�²Ï¸Å²¸Éş�¸²ÉÏÅÒ��¸ÉŤ

Ůş �¸±ÂÅ�²É�¹²ş��¬ş���¬¸ş��şÜ��vş��ş¬¸Éş±vÏ�Å�v¬�ÉťşÏ�ŵ
±vÉş ��ş É¸ÉÏ�²���¬��v�ş ��ş �±Âv�Ï¸ş±���¸v±���²Ïv¬ťş
�¸²��Â��¹²şÂvÅvş�¬ş�¸²ÉÒ±¸şÅ��Ò���¸ş��ş�²�Å��vťşvÉ�ş
�¸±¸ş��şÉ�ÉÏ�±vÉşÂvÉ�Ü¸ÉşãşÉÒş��ÉÏ�¹²Ť

ĂŤş�ÉÏÒ��¸ÉşÏ��²��¸É
Ůş �¸²¸��±��²Ï¸ş��ş¬¸ÉşÂÅ¸��É¸Éş��ş�¸²��Â��¹²şÏ��²�ŵ
�vşãş��ş¬vş�²Ï��Åv��¹²ş��ş¬vÉşÏ��²¸¬¸��vÉş��ş�ÉÏÅÒ�ÏÒŵ
ÅvÉťş�¸²ÉÏÅÒ���¹²şãş��ş¬¸ÉşÉ�ÉÏ�±vÉş��şÉ�ÅÜ���¸Éş�¸±¸ş
Ò²ş�¸²§Ò²Ï¸ş�Ò²��¸²v¬±�²Ï�ş�ì�vèŤş

ăŤş�ÉÏÒ��¸Éş��ş�¸²��Â��¹²
Ůş �¸²¸��±��²Ï¸ş��ş¬vşÏ�¸Å�vşãş±�Ï¸�¸Éş��ş¬vş�¸²��Â��¹²Ť

ĄŤş�ÉÏÒ��¸ÉşÂÅ¸��É�¸²v¬�É
Ůş �¸²¸��±��²Ï¸ş��ş¬vş�Ï��vşÂÅ̧ ��É�¸²v¬şãş��ş¬¸Éş�¹���¸Éş��ş
�¸²�Ò�ÏvşvÂ¬��v�¸Éşv¬ş�§�Å����¸ş��ş¬vşvÅÄÒ�Ï��ÏÒÅvşãşvş¬vÉş
Å�ÉÂ¸²Év��¬��v��Éş¬��v¬�Éş��¬şvÅÄÒ�Ï��Ï¸ş�²şÅ�¬v��¹²ş�¸²ş
�¬şÅ���ÉÏÅ̧ ťş�¬ş�§�Å����¸şãş¬¸Éş�¸²ÏÅvÏ¸Éş��ş�¸²ÉÏÅÒ���¹²Ťş

Xv�¬vşÿŤş�vÂv���v��Éşãş�v��¬��v��Éş��ş��É�¶¸
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C. APTITUDES Ůş &v��¬��v�şÂvÅvşv�ÏÒvÅşãşÂvÅvş�¸±Ò²��vÅş���vÉşvşÏÅvÜ�Éş
��ş¬vş�¸¬v�¸Åv��¹²ťş�¬ş��w¬¸�¸ťş�¬ş�w¬�Ò¬¸ťş¬vş�É�Å�ÏÒÅvťş
�¬ş���Ò§¸ťş¬vş±vÄÒ�Ïvşãş¬vş�Üv¬Òv��¹²Ť

Ůş &v��¬��v�şÂvÅvşÒÏ�¬�èvÅş¬vşÏ��²��vş±v²Òv¬ťş�¬��ÏÅ¹²��vş
�Åwì�vşãş��ş±vÄÒ�ÏvşÂvÅvş�âÂ¬¸ÅvÅťş��ÉvÅÅ¸¬¬vÅťş��ì²�Åş
ãş�¸±Ò²��vÅşÒ²vşÂÅ¸ÂÒ�ÉÏvş��ş�¸²��Â��¹²Ťş

Esta educación apunta a formar profesionales con pensamiento crítico 
y conciencia social, tal como lo establece su modelo pedagógico, que busca 
desarrollar a las personas dotándolas de capacidades intelectuales, analíticas, 
FU¯WLFDV�\�UHȵH[LYDV��(VWH�HQIRTXH�WDPEL«Q�SURPXHYH�HO�UHVSHWR�D�ORV�GHUHFKRV�
humanos, la equidad de género y la protección del medio ambiente. Desde 
esta perspectiva humanista, la UIDE se compromete con la formación de va-
rios pilares fundamentales dentro de su modelo pedagógico, que incluyen la 
investigación e innovación, la identidad cultural, la comunicación, la ética y 
el pensamiento crítico.

La Escuela de Arquitectura se une a este propósito y, dentro de la construc-
ción de su Modelo Educativo (2020), establece cinco ejes en su plan de estudios: 
GLVH³R��XUEDQR��FRQVWUXFWLYR��JU£ȴFR�H�KLVWµULFR�WHµULFR��&DGD�HMH�LQFRUSRUD�
todos los pilares y fortalece las competencias requeridas.

Así, el modelo educativo de la Escuela de Arquitectura plantea, en el diseño 
arquitectónico, dar clases prácticas que representan la columna vertebral de 
la formación del profesional, para fomentar la habilidad de diseñar a través 
de una metodología orientada en la resolución de problemas. Además, se en-
fatiza en el desarrollo de la capacidad de investigación, mediante un enfoque 
coherente con la naturaleza del problema, que permite recopilar analizar, 
FXHVWLRQDU�\�UHȵH[LRQDU�GHVGH�GLIHUHQWHV�SHUVSHFWLYDV�SDUD�FRPSUHQGHU�WDQWR�
el contexto local como global.

A partir de este análisis, se desarrolla la capacidad del pensamiento crítico 
y analítico para responder con soluciones proyectuales integrales. Se estimula 
la creatividad e innovación para el proceso de diseño y se fortalece la habili-
dad de comunicación a través de presentaciones de avances y resultados ante 
MXUDGRV��$OO¯�ORV�HVWXGLDQWHV�MXVWLȴFDQ�\�DUJXPHQWDQ�ODV�GHFLVLRQHV�GH�GLVH³R��
lo que refuerza la ética profesional al demostrar originalidad en el plantea-
miento, manteniendo principios de honradez y honestidad en la consecución 
y desarrollo de las propuestas arquitectónicas.
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En este sentido, la formación en el ámbito del diseño arquitectónico bus-
ca alinearse a una formación por competencias enmarcadas dentro de las 
normativas establecidas, así como de los criterios teóricos que la sustentan. 
(VWH�HQIRTXH�QRV�RULHQWD�D�OD�VROXFLµQ�GH�SUREOHPDV�HQ�FRQWH[WRV�HVSHF¯ȴFRV�
que nos llevan de la teoría a la práctica, es decir, a la capacidad de aplicar 
conocimientos y habilidades de manera efectiva. Estos saberes, que abarcan 
ser, conocer y hacer, se alinean con las competencias asignadas por las auto-
ridades competentes.

Con este propósito, la Universidad Internacional del Ecuador, a través 
de su Escuela de Arquitectura, plantea un modelo pedagógico basado en el 
desarrollo de competencias. Así contribuye a la formación de profesionales 
íntegros, comprometidos socialmente y con pensamiento crítico, capaces de 
afrontar los desafíos culturales y globales actuales, en que los problemas y 
las necesidades se resuelven mediante el planteamiento de proyectos arqui-
tectónicos vinculados al contexto donde se desarrollan.
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El rol de la teoría y la historia en la 
formación del futuro arquitecto

Uno de los objetivos prioritarios de las instituciones de educación superior 
del país es la formación de profesionales de calidad con las competencias 
necesarias para aportar de manera efectiva a la sociedad. En este contexto, la 
Escuela de Arquitectura CipArq Loja, como parte de la estructura académica de 
OD�8QLYHUVLGDG�,QWHUQDFLRQDO�GHO�(FXDGRU�\�DOLQHDGD�D�VX�ȴORVRI¯D�LQVWLWXFLRQDO��
ha orientado sus mejores esfuerzos a «formar profesionales con espíritu crítico, 
humanista, social y ético capaz de responder con soluciones arquitectónicas 
creativas e integrales ante las problemáticas sociales, económicas y ambien-
tales del hábitat» (Facultad de Arquitectura UIDE, 2019, p. 2), por medio de 
XQ�FXUU¯FXOXP�DFDG«PLFR�TXH�EXVFD�PROGHDU�HO�SHUȴO�SURIHVLRQDO�LGµQHR�DO�
servicio de la comunidad.

(O�SUHVHQWH�HQVD\R�UHȵH[LRQD�HQ�WRUQR�D�OD�LPSRUWDQFLD�GH�OD�WHRU¯D�H�KLVWR-
ria de la arquitectura como un componente relevante dentro de la formación 
GHO�IXWXUR�DUTXLWHFWR��DQ£OLVLV�TXH�VH�DSR\D�HQ�OD�UHYLVLµQ�ELEOLRJU£ȴFD�\�HQ�OD�
experiencia adquirida en la enseñanza de estas cátedras en la Escuela de Ar-
quitectura de la Universidad Internacional del Ecuador durante algunos años.

Desde el punto de vista académico, cabe mencionar los esfuerzos que la 
Escuela de Arquitectura viene realizando para mejorar sus procesos formati-
vos mediante la revisión constante de su microcurrículo, enfocándose en los 
resultados de aprendizaje de las asignaturas correspondientes a cada uno de 
los niveles de formación (básico, profesional y de integración curricular) y a 

Mgtr. Lic. Patricia Tapia
Universidad Internacional del Ecuador
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VXV�FLQFR�HMHV�DFDG«PLFRV��GLVH³R��XUEDQR��FRQVWUXFWLYR��JU£ȴFR�\�WHµULFR���D�
ȴQ�GH�UHWURDOLPHQWDU�VX�PDOOD�\�GHVDUUROODU�XQD�SURIHVLRQDOL]DFLµQ�GH�DFXHUGR�
con nuestra realidad.

5HȴUL«QGRQRV�FRQFUHWDPHQWH�DO�FRPSRQHQWH�WHµULFR��HV�QHFHVDULR�VH³DODU�
la importancia que la oferta académica le otorga al abordaje de la teoría e his-
toria de la arquitectura en los procesos de enseñanza-aprendizaje al propiciar 
espacios de análisis y discusión frente a la producción arquitectónica local, 
nacional y mundial, con el objeto de desarrollar el pensamiento crítico del 
estudiante y prepararlo para «responder ante todas las necesidades y cuestio-
namientos del hábitat de forma creativa, innovadora, propositiva, analítica y 
real» (Facultad de Arquitectura UIDE, 2020, p. 4).

El debate académico se orienta a consolidar la formación teórica del estu-
diante desde la historia, la cultura, la identidad y el pensamiento crítico para 
superar aquella visión cronológica, lineal, repetitiva y memorística de fechas, 
DXWRUHV��HGLȴFLRV�R�FRQFHSWRV��TXH�LPSLGH�XQD�FRPSUHQVLµQ�GH�OD�DUTXLWHFWXUD�
GHVGH�ODV�WUDQVIRUPDFLRQHV�GH�ODV�FLXGDGHV�\�HGLȴFLRV�D�WUDY«V�GHO�WLHPSR�\�ODV�
circunstancias sociales, políticas, económicas, culturales, que han moldeado 
modos de vida, creencias y necesidades, visibles en el patrimonio arquitectó-
QLFR�HGLȴFDGR�TXH�VH�KD�PDQWHQLGR�HQ�SLH�KDVWD�KR\�

Como bien lo señala Roth (1999, p. 1), «la arquitectura, más que limitarse 
a ser un mero cobijo o paraguas protector, es también la crónica física de las 
actividades y aspiraciones humanas. Es nuestro patrimonio cultural». De ahí 
que su análisis, desde el punto de vista formativo, vaya más allá de la sim-
ple descripción de características formales; su estudio advierte un abordaje 
interdisciplinar en el que es necesario discernir, desde diferentes aristas, su 
SDSHO�SURWDJµQLFR�FRPR�FRQȴJXUDGRU�GH�VHQWLGRV�HQ�OD�YLGD�GHO�VHU�KXPDQR�

Solo así es posible entender el carácter simbólico y ritual de las construc-
FLRQHV�PHJDO¯WLFDV�GHO�QHRO¯WLFR��HO�VLJQLȴFDGR�GH�ORV�HTXLSDPLHQWRV�UHOLJLRVRV��
civiles y obras de infraestructura desarrolladas por las culturas del mundo 
DQWLJXR��OD�ȴQDOLGDG�SHGDJµJLFD�GH�ORV�PRQDVWHULRV�URP£QLFRV�\�FDWHGUDOHV�
góticas del medioevo, la riqueza de la arquitectura del hierro del siglo XIX, 
el lenguaje arquitectónico y la nueva estética de Le Corbusier en el contexto 
de la modernidad; o la arquitectura de los sentidos y la percepción de Steven 
Holl o Peter Zumthor, cuyas obras constituyeron la respuesta a nuevas necesi-
dades a partir del uso de nuevos materiales, sistemas constructivos, recursos 
tecnológicos, referentes estéticos y de un pensamiento que, sin lugar a dudas, 
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ha trascendido las barreras del tiempo y el espacio, posicionándolas como 
testimonios visibles del tejido sociocultural de una época.

Para la Escuela de Arquitectura de la UIDE, abordar de manera integral 
todos los componentes de la arquitectura como un producto cultural constituye 
XQ�YHUGDGHUR�GHVDI¯R�\�XQ�HMHUFLFLR�UHȵH[LYR�IXQGDPHQWDO�SDUD�SRWHQFLDU�HQ�
los estudiantes el análisis crítico y la sensibilidad frente al proceso proyec-
tual, y promover el entendimiento de la arquitectura no como sinónimo de 
novedad ni como un pastiche carente de fundamento, sino como «el lugar 
privilegiado para la socialización y la convivencia» (Forero La Rotta, 2005, p. 6).  
/RV�GLIHUHQWHV�WUDWDGRV��PDQXDOHV��OLEURV�\�GHP£V�WH[WRV�TXH�VH�KDQ�HVFULWR�
sobre arquitectura a lo largo del tiempo constituyen la evidencia tangible del 
LQWHU«V�\�OD�SUHRFXSDFLµQ�GH�WHµULFRV��KLVWRULDGRUHV��ȴOµVRIRV��FU¯WLFRV��SRU�
dejar sentado su pensamiento y aportar soluciones a los distintos problemas 
arquitectónicos que se han presentado en diferentes épocas y sociedades.

Ya en su momento el arquitecto y teórico romano Marco Vitruvio, en su 
tratado De Architecture, teorizó en torno a tres categorías que, a su criterio, 
eran indispensables para proyectar una buena arquitectura: ȴUPLWDV, XWLOLWDV 
y YHQXVWDV. Posteriormente en el siglo XVI, Alberti, Vignola y Brunelleschi de-
sarrollan sus tratados sobre la arquitectura renacentista dando una mirada a 
los preceptos clasicistas de la antigüedad grecorromana. Siglos más tarde, en 
los umbrales del siglo XX, Adolf Loos, Gropius, Le Corbusier promulgan una 
nueva estética arquitectónica y el inicio de una nueva era.

Y así llegamos a la actualidad, a un escenario aún más complejo, marcado 
por el pluralismo y la heterogeneidad, con una producción arquitectónica 
TXH�HPHUJH�HQ�XQ�FRQWH[WR�WHFQROµJLFR�\�JOREDOL]DGR�GRQGH�OD�LQYHVWLJDFLµQ��
el debate y la discusión son necesarios dentro del entorno académico y pro-
fesional para abordar la obra arquitectónica desde diferentes perspectivas 
y saberes, ya que «la arquitectura se aprende desde la propia arquitectura, 
GH�VX�FRQWH[WR��GH�VXV�FRQGLFLRQDQWHV��GH�VXV�YDORUHV�\�VXV�W«FQLFDV�\��HQ�HVWH�
punto, la profundización en el conocimiento de ejemplos de la historia de 
la arquitectura y de la teoría lejana y/o cercana, proporciona al estudiante 
herramientas objetivas para su proceso proyectual (Ortiz, Mendiondo y Su-
pisiche, 2015, p. 51).

6REUH�OD�EDVH�GHO�DQ£OLVLV�ELEOLRJU£ȴFR�\�OD�H[SHULHQFLD�GRFHQWH�HQ�HO�£PELWR�
de la Teoría e Historia de la arquitectura, se concluye una vez más sobre la nece-
sidad de promover, desde la academia, procesos formativos interdisciplinarios, 
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sustentados en conocimientos técnicos y enfoques teóricos e históricos como 
herramientas indispensables para el desarrollo de una actividad proyectual 
creativa, pertinente, que responda de manera coherente a las necesidades 
del hábitat humano.

(Q�HVWH�FRQWH[WR��OD�SUHVHQWH�SXEOLFDFLµQ��TXH�FRPSUHQGH�ORV�PHMRUHV�SUR-
yectos de grado de la Escuela de Arquitectura de la UIDE, constituye la mejor 
evidencia de la efectividad de la propuesta formativa, de la integración de 
conocimientos, de competencias adquiridas, y de un proceso investigativo 
riguroso claramente manifestado en las distintas propuestas arquitectónicas 
desarrolladas con creatividad, innovación, criticidad y sentido de pertenencia.
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N�í�â�¸²�Éşãş�âÂ�Å��²��vÉş�²ş¬vş
docencia del eje tecnológico

Para el desarrollo de este ensayo fue aplicada la metodología de búsqueda 
ELEOLRJU£ȴFD��)XHURQ�VHOHFFLRQDGRV�ORV�OLEURV�\�DUW¯FXORV�TXH�WUDWDQ�OD�UHODFLµQ�
tripartita entre técnica, tecnología y arquitectura. Las ideas se compararon y 
IXQGDPHQWDURQ�FRQ�ORV�HVFULWRV�GH�H[SHUWRV�HQ�HO�WHPD�SDUD�LQIRUPDU�VREUH�
ODV�H[SHULHQFLDV�UHOHYDQWHV�GH�OD�SU£FWLFD�GRFHQWH�HQ�HO�HMH�WHFQROµJLFR�HVSH-
F¯ȴFDPHQWH�HQ�ORV�WUDEDMRV�GH�WLWXODFLµQ��

�²ÏÅ�ş�¬ş¸ì��¸şãş¬vşÂÅ¸��É�¸²v¬�èv��¹²

(Q�SULQFLSLR��HO�WUDEDMR�GH�ȴQ�GH�FDUUHUD�HV�XQ�UHTXLVLWR�HQ�HO�FXDO�HO�DOXPQR�
demuestra los conocimientos y capacidades adquiridas en todo el período de 
formación. Paralelamente, es la oportunidad de proponer e investigar solu-
ciones a problemas actuales que motivan en los alumnos el inicio de investi-
gaciones que conducen al desarrollo de resultados innovadores.

Sin embargo, es preciso mencionar que la formación y práctica de la ar-
TXLWHFWXUD�D�OR�ODUJR�GH�OD�KLVWRULD�QR�VH�FHQWUµ�H[FOXVLYDPHQWH�HQ�HO�GLVH³R�
GH�HGLȴFLRV�R�OD�SODQLȴFDFLµQ�GH�FLXGDGHV��SRU�HMHPSOR��HO�DUTXLWHFWR�GHO�5H-
QDFLPLHQWR�H[SORUDED�£UHDV�FRPR�HVFXOWXUD��SLQWXUD��PDWHP£WLFDV��LQJHQLHU¯D�
hidráulica, mecánica, ciencia de los materiales, etc. (Long, 2017).

Mgtr. Arq. Fernando Moncayo Serrano
8QLYHUVLGDG�,QWHUQDFLRQDO�GHO�(FXDGRU
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Ahora bien, si contrastamos el recorrido histórico de la práctica de la ar-
TXLWHFWXUD��REVHUYDPRV�TXH�HO�DUTXLWHFWR�SUHPRGHUQR�VH�IRUPDED�GH�RȴFLR�
en los talleres de los maestros constructores, era el que diseñaba el plan y el 
P«WRGR�SDUD�OD�FRQVWUXFFLµQ�GHO�HGLȴFLR�FRQ�HO�ȴQ�GH�DVHJXUDU�OD�IRUPD�\�VX�
FRQMXQWR��\�WDPEL«Q�GHQWUR�GH�VXV�UHVSRQVDELOLGDGHV�HVWDED�OD�GH�FDOFXODU�
ORV�JDVWRV�GH�PDWHULDOHV�\�SHUVRQDO��(VWDV�FDUDFWHU¯VWLFDV�SURSLDV�GHO�RȴFLR�
se han ido alejando en la formación del arquitecto moderno, pues ahora el 
conocimiento se adquiere mediante la instrucción académica y el enfoque es 
más teórico que empírico (Schmidt, 2016).

6LQ�HPEDUJR��D�SHVDU�GH�HVWH�GLVWDQFLDPLHQWR�SUHVHQWH�HQWUH�HO�RȴFLR�\�OD�
profesionalización, la academia continuamente debate acerca de los métodos 
de enseñanza. En ese sentido, la Facultad de Arquitectura de la Universidad 
Internacional del Ecuador, mediante el eje tecnológico de la malla curricular, 
procura articular el conocimiento teórico del diseño con la práctica e inves-
tigación de materiales y procesos de construcción. 

En lo que respecta a la enseñanza de la arquitectura, desde la discusión 
planteada, viene bien establecer precisiones terminológicas en cuanto a técnica 
y tecnología. El libro $UTXLWHFWXUD�\�W«FQLFD, compilado por Jorge Sarquis (2008), 
H[SRQH�GLYHUVRV�HQVD\RV�GH�GLIHUHQWHV�DXWRUHV�TXH�HVFODUHFHQ�ODV�UHODFLRQHV�
epistémicas entre los términos. Así, por ejemplo, el arquitecto Alberto Sato nos 
menciona que la diferencia entre la técnica y la tecnología es epistemológica. 
m/D�W«FQLFD�HVWDEOHFH�SURFHGLPLHQWRV�FRQ�OD�DSOLFDFLµQ�GH�FRQRFLPLHQWRV��
la tecnología establece conocimientos con la aplicación de procedimientos 
(p.49). Esta precisión es una guía para la selección de temas que permiten a 
ORV�GRFHQWHV�\�DOXPQRV�HQIRFDU�ORV�WUDEDMRV�GH�ȴQ�GH�FDUUHUD�D�SDUWLU�GH�OD�
aplicación de técnicas proyectuales o desde las propuestas de innovación de 
materiales o procesos constructivos. Desde el punto de vista académico, esto 
permite consolidar las competencias de la carrera y acercar al alumno a la 
UHDOLGDG�FRQFUHWD�GH�OD�HGLȴFDFLµQ�

Desde el campo de actuación de la docencia, por la naturaleza de su práctica, 
VH�DEUHQ�P¼OWLSOHV�H[SHULHQFLDV�TXH��SDUD�HO�REMHWLYR�GH�HVWH�OLEUR��HV�QHFH-
VDULR�FODVLȴFDU�SDUD�LQIRUPDU�ORV�DVSHFWRV�SRVLWLYRV�TXH�VH�KDQ�HQFRQWUDGR�
en las aulas y en el intercambio de conocimientos con los estudiantes. Así, la 
FODVLȴFDFLµQ�TXH�VH�SUHVHQWD�DFHUFD�GH�ODV�H[SHULHQFLDV�VH�RUGHQD�DEDUFDQGR�
los campos de la enseñanza, la investigación, los aspectos técnicos y tecnoló-
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gicos que son útiles para que los estudiantes construyan el conocimiento y lo 
presenten en sus escritos.

�âÂ�Å��²��vÉş��É��ş¬vş�²É�¶v²èv

Tal y como se advirtió en párrafos iniciales, se ha observado que la en-
señanza de la arquitectura ha enfocado sus esfuerzos en aspectos teóricos 
del diseño y ha relegado las cuestiones técnicas necesarias para los procesos 
constructivos. Por eso, desde el eje tecnológico se ha tratado de que los es-
tudiantes, desde las etapas iniciales de la investigación, se familiaricen con: 
las normas técnicas de construcción nacionales e internacionales, para que 
apliquen sus recomendaciones en el diseño arquitectónico y desde aspectos 
técnicos de la construcción.

Para las investigaciones relacionadas con materiales de construcción, se 
PRWLYµ�D�ORV�HVWXGLDQWHV�D�EXVFDU�HQ�EDVHV�ELEOLRJU£ȴFDV�GLJLWDOHV�XVDQGR�
P«WRGRV�E£VLFRV�SDUD�LGHQWLȴFDU�OD�GRFXPHQWDFLµQ�UHOHYDQWH�TXH�VHU¯D�OD�
base documental de sus trabajos. Además, se han habituado a fundamentar 
sus propuestas sobre la base de estándares y procesos nacionales e interna-
FLRQDOHV�UHODFLRQDGRV�WDQWR�FRQ�OD�H[SHULPHQWDFLµQ�FRPR�FRQ�OD�FDOLGDG�GH�
ORV�SURGXFWRV�ȴQDOHV�

�âÂ�Å��²��vÉş��É��ş¬vş±�Ï¸�¸¬¸��vş

La arquitectura, a lo largo de su historia, se ha caracterizado por girar en 
torno al arte, la ciencia, la tecnología y sobre todo a las satisfacciones de las 
necesidades humanas manifestadas en el espacio. Por esto, no siempre se 
puede tener un marco metodológico totalmente cuantitativo o cualitativo de 
investigación. Por lo tanto, dependiendo del enfoque de trabajo del estudiante, 
se ha dirigido los esfuerzos a la búsqueda de procesos metodológicos diversos, 
como por ejemplo:

D�� (O�P«WRGR�FLHQW¯ȴFR��SRU�VX�YHUWLFDOLGDG�\�FODULGDG�HQ�ORV�SURFHVRV�GH�
H[SHULPHQWDFLµQ��KD�VLGR�XWLOL]DGR�HQ�WRGDV�ODV�LQYHVWLJDFLRQHV�UHOD-
cionadas con materiales constructivos. Esto ha permitido que el estu-
diante conduzca su trabajo bajo un marco riguroso de investigación y 
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H[SHULPHQWDFLµQ��QHFHVDULR�SDUD�DVHJXUDU�OD�FHUWH]D�GH�ORV�UHVXOWDGRV�
obtenidos.

b. Para el campo de diseño urbano o arquitectónico, ha sido convincente 
WDQWR�SDUD�ORV�DOXPQRV�FRPR�SDUD�HO�GRFHQWH�LGHQWLȴFDU�SURFHVRV�PH-
WRGROµJLFRV�UHODFLRQDGRV�HVSHF¯ȴFDPHQWH�FRQ�OD�DUTXLWHFWXUD��3DUD�HVWR�
fue importante encontrar libros como el de De Jong y Van der Voordt 
(2002), titulado :D\V�WR�6WXG\�DQG�5HVHDUFK�8UEDQ, que compilan las 
H[SHULHQFLDV�GH�SURFHVRV�PHWRGROµJLFRV�DSOLFDGRV�FRQ�IUHFXHQFLD�HQ�
la arquitectura y el urbanismo. Esto ha permitido que el enfoque esté 
alineado a los procesos y técnicas utilizados en las investigaciones y 
estudios de proyectos de arquitectura y urbanismo.

/D�ELEOLRJUDI¯D�UHYLVDGD�\�OD�H[SHULHQFLD�DFDG«PLFD�HQ�OD�HQVH³DQ]D�HQ�HO�
eje tecnológico nos demuestran que es imperativo que el estudiante de arqui-
tectura no solo desarrolle habilidades para resolver el diseño desde aspectos 
teóricos o compositivos, sino que es fundamental que adquiera competencias 
técnicas necesarias para resolver en la vida profesional los problemas cons-
tructivos que se presentan en la obra.

La motivación para el desarrollo tecnológico parte desde las aulas, de modo 
que es importante sembrar en los alumnos la curiosidad por buscar alterna-
WLYDV�LQQRYDGRUDV�IXQGDPHQWDGDV�HQ�ORV�SURFHVRV�GH�LQYHVWLJDFLµQ�FLHQW¯ȴFD�
y en las normas nacionales e internacionales.
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Capítulo III

Investigación académica en los ejes de diseño 

urbano, tecnologías constructivas y urbanismo.

Estudiantes de arquitectura





Investigaciones académicas del eje de 

diseño arquitectónico





KÅ¸ÂÒ�ÉÏvş��ş¬�²�v±��²Ï¸Éş
��ş��É�¶¸şÉ�²É¸Â�Å��ÂÏ�Ü¸ş
ÂvÅvşÉv¬vÉş��şÏ�ÅvÂ�vş��É��vŤş

�ÉÏÒ��¸ş��ş�vÉ¸Ŧş��²ÏÅ¸ş:Ò²���Âv¬ş
de Atención a Personas con 

��É�vÂv���v�ş;ƒŤşÿş5¸§vŵ��Òv�¸Åş

ÿŤş(²ÏÅ¸�Ò���¹²

La Organización Mundial de la Salud (OMS, 2001) estima, en su informe 
mundial sobre la discapacidad, que hay más de 1000 millones de personas 
con alguna discapacidad en todo el mundo. En Ecuador, según el Minis-
WHULR�GH�,QFOXVLµQ�(FRQµPLFD�\�6RFLDO��������H[LVWHQ�DSUR[LPDGDPHQWH� 
563 515 con diferentes tipos de discapacidad, que representan el 3,5% del 
total de la población nacional. Loja cuenta con cuatro centros de atención 
SDUD�SHUVRQDV�FRQ�GLVFDSDFLGDG�HQWUH�S¼EOLFRV�\�SULYDGRV��ODV�VDODV�GH�
terapia de dichos centros son adaptadas en espacios habitacionales de 
YLYLHQGDV�\D�H[LVWHQWHV��VLQ�WHQHU�HQ�FXHQWD�IDFWRUHV�VHQVRULDOHV�\�SHU-
FHSWLYRV��DGHP£V��QR�GLVSRQHQ�GH�ODV�VDODV�GH�WHUDSLD�QHFHVDULDV�SDUD�XQD�
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(O�SUHVHQWH�SUR\HFWR�GH�ȴQ�GH�FDUUHUD�SUHWHQGH�SURSRQHU�OLQHDPLHQWRV�GH�
diseño sensoperceptivos del ambiente arquitectónico para aplicar en salas de 
terapia física destinadas a centros de atención a personas con discapacidad 
I¯VLFD��WHQLHQGR�HQ�FXHQWD�OD�H[SHULHQFLD�FRQ�OD�HVWLPXODFLµQ�VHQVRULDO�HQ�
XQD�LQIUDHVWUXFWXUD�DGHFXDGD�SDUD�XQD�UHKDELOLWDFLµQ�HȴFD]��TXH�GHVSLHUWH�
distintas percepciones y capacidades innatas en los usuarios. Para cumplir el 
REMHWLYR�JHQHUDO��HO�SUR\HFWR�SODQWHD�LGHQWLȴFDU�ORV�UHTXHULPLHQWRV�HVSDFLD-
les necesarios para llevar a cabo la rehabilitación física de manera efectiva, 
determinar los requerimientos sensoriales-perceptivos en salas de terapia 
mediante la aplicación de parámetros de confort ambiental y de la fenome-
nología, y proponer lineamientos de diseño sensoperceptivo para las salas 
de terapia física.

ĀŤşN�Ü�É�¹²ş���¬�¸�Åwì�v

/RV�W«UPLQRV�GH�HQIHUPHGDG��GHȴFLHQFLD��GLVFDSDFLGDG�\�PLQXVYDO¯D�SUH-
VHQWDQ�XQD�UHODFLµQ�FDXVDO�\�GH�RUGHQ��0RQWHVGHRFD��������H[SOLFD�TXH�OD�
HQIHUPHGDG�GH�XQD�SDU£OLVLV�FHUHEUDO�RFDVLRQD�XQD�GHȴFLHQFLD�PRWRUD��TXH�
a su vez ocasiona una discapacidad de movimiento y, como consecuencia, se 
produce una minusvalía de independencia física.

La estimulación sensorial permite alcanzar una organización sensomotriz 
HQ�OD�UHKDELOLWDFLµQ�\�HO�DSUHQGL]DMH��(VWD�VH�HPSOHD�HQ�FRQMXQWR�FRQ�HO�ȴVLRWH-
UDSLVWD��D�WUDY«V�GH�GLIHUHQWHV�PHGLRV��SDUD�FRQVHJXLU�VX�P£[LPR�GHVDUUROOR��
En este ámbito, los sentidos dan como resultado una percepción del espacio 
inmediato y su alrededor. Ver, tocar, oler e interactuar con el entorno provoca 
en el subconsciente sensaciones vivas y percibidas.

El empleo de la psicología en la arquitectura debe adoptarse como una 
KHUUDPLHQWD�GH�IRUPD�LQWHJUDO��&DOYR�\�0DFKDGR��������S������DȴUPDQ�TXH�mOD�
psicología debe emplearse con el objetivo de ampliar el conocimiento del ser 
KXPDQR�VLQ�IUDJPHQWDUOR��SXHV�ODV�GLVWLQFLRQHV�H[LVWHQWHV�HQWUH�VXV�GLPHQ-
VLRQHV�ȴVLROµJLFDV��SVLFROµJLFDV�\�HVSLULWXDOHV�VRQ�YLUWXDOHV��\�VLPSOHPHQWH�
H[LVWHQ�SDUD�WUDWDU�GH�FRPSUHQGHUOR}�
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āŤş:vÏ�Å�v¬�Éşãş±�Ï¸�¸É

En el marco de este estudio, se usaron dos metodologías distintas para 
abordar la investigación de manera integral. Por un lado, se utilizó un enfo-
que cuantitativo para recopilar datos relacionados con el análisis del confort, 
mientras que, por otro lado, se optó por un enfoque cualitativo con orientación 
fenomenológica para capturar información vinculada al análisis sensorial.

Con esta recopilación de datos, se busca comprender las sensaciones de 
las personas con discapacidad durante la terapia física al usar estrategias 
VHQVRULDOHV�DSOLFDGDV�HQ�OD�VDOD�GH�WHUDSLD��/D�ȴJXUD���PXHVWUD�HO�SURFHVR�
metodológico para obtener los lineamientos de diseño sensoperceptivos.

El análisis práctico de percepción se desarrolló en tres fases. La fase 1, 
entendida como de observación, permitió determinar las actividades y ac-
titudes de los usuarios mediante la observación. Para obtener valores más 
VLJQLȴFDWLYRV�GHO�DQ£OLVLV�SU£FWLFR��VH�UHFRPLHQGD�SDVDU�ODUJDV�MRUQDGDV�HQ�HO�

(²Ü�ÉÏ��v��¹²ş���¬�¸�Åwì�v Análisis práctico de percepción
(��²Ï�ì�vÅş¬¸ÉşÅ�ÄÒ�Å�±��²Ï¸É 
espaciales para la realización 
de terapias

��Ï�Å±�²vÅş¬¸ÉşÅ�ÄÒ�Å�±��²Ï¸É 
sensoriales-perceptivos

FASE 1: 
Observación

FASE 3: 
�²w¬�É�Éş��şÅ�ÉÒ¬Ïv�¸É

Diagnóstico 
�ÉÏv�¸şv�ÏÒv¬

Observaciones
FASE 2: 
Análisis de percepción

Confort Percepción sensorial

Método 
de Fanger

Software 
Ecotect

:�Ï¸�¸ş��²¸±�²¸¬¹���¸

Figura 1. Metodología general
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sitio de estudio para conocer y entender tanto el entorno como las necesidades 
de los usuarios. 

La fase 2 consiste en el análisis de un estudio de caso. Para ello, se plantean 
dos acciones: el análisis práctico de confort térmico y el análisis de confort. 
El análisis práctico de confort térmico se realiza mediante la aplicación del 
método de Fanger y el VRIWZDUH Ecotect, que permitió evaluar el estado actual 
de la sala de terapia física y con ello determinar la necesidad de utilizar ins-
trumentos de enfriamiento o calefacción en el espacio. Luego, aplicando el 
método fenomenológico, se realizó un análisis de percepción sensorial, que 
permitió determinar las sensaciones que estimulan a los pacientes durante 
el proceso de terapia. 

Por medio del método de Fanger, se midió el nivel de confort térmico ba-
sado en la norma ISO 7730, a través de variables térmicas hombre-entorno:

— Aislamiento de la ropa�VH�UHȴHUH�D�OD�YHVWLPHQWD�FRQ�OD�TXH�VH�DFXGH�
al centro de atención. 

— Tasa metabólica desarrollada mide el gasto energético en la sala de 
terapia.

— Características ambientales�VH�UHȴHUHQ�D�OD�WHPSHUDWXUD�GHO�DLUH��
temperatura radiante, humedad y velocidad relativas del aire. 

Una vez obtenidos estos valores, se calcula el PMV (voto medio estimado), 
TXH�SHUPLWLµ�VDEHU�HO�QLYHO�GH�FRQIRUW�H[LVWHQWH�HQ�OD�VDOD�GH�WHUDSLD��6L�HO�YDORU�
del PMV está comprendido entre los rangos de –0,5 y 0,5, la sensación térmica 
global es satisfactoria en un determinado ambiente. También se realizó el 
cálculo del PPD (porcentaje de personas insatisfechas), que permitió saber el 
nivel de confort establecido en el cálculo PMV.

A continuación, se aplica el VRIWZDUH Ecotect: un programa bioclimático 
solar que permite  realizar un análisis solar y de iluminación natural de un 
HGLȴFLR�FRQ�FULWHULRV�ELRFOLP£WLFRV��/RV�F£OFXORV�UHDOL]DGRV�FRQ�HO�P«WRGR�GH�
Fanger y el VRIWZDUH Ecotect permitieron tomar decisiones para aplicar ins-
trumentos de enfriamiento o calefacción en la sala de terapia física.

Luego, para el análisis de percepción sensorial aplicando el método fenome-
nológico, se efectuó una entrevista semidirecta en profundidad, que permite 
añadir más preguntas conforme va pasando el diálogo con el entrevistado.

/D�DSUR[LPDFLµQ�IHQRPHQROµJLFD�HV�XQ�DSRUWH�UHOHYDQWH�HQ�HVWH�SUR\HFWR��
pues permite estudiar la esencia de las situaciones y de las emociones, inclu-
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\HQGR�ORV�VHQWLGRV�\�OD�SHUFHSFLµQ��SDUD�OOHJDU�D�OD�LGHD��OR�TXH�LQYROXFUD�H[SH-
riencias estéticas-sensibles. Por otro lado, los diseños fenomenológicos son los 
TXH�VH�HQIRFDQ�HQ�ODV�H[SHULHQFLDV�LQGLYLGXDOHV�VXEMHWLYDV�GH�ORV�SDUWLFLSDQWHV��
+ROO��FRPR�VH�FLWµ�HQ�1DYDUUHWH���������PDQLȴHVWD�TXH�OD�IHQRPHQRORJ¯D�HV�XQD�
manera de ver y pensar, que se convierte en un generador de la concepción 
DUTXLWHFWµQLFD��GH�WDO�PDQHUD�TXH�GHYXHOYH�OD�LPSRUWDQFLD�GH�OD�H[SHULHQFLD�
YLYLGD�FRPR�XQD�ȴORVRI¯D�HQ�FLUFXQVWDQFLDV�H[LVWHQWHV�

En la primera etapa de este estudio, se utilizaron como recursos las deno-
minadas estrategias sensoriales (visuales, olfativas y auditivas), para luego ser 
aplicadas en la sala de terapia física. La vista, el oído y el olfato son los sentidos 
que estuvieron a prueba para el presente trabajo por medio del color, el olor 
y el sonido, porque son sentidos de percepción inmediata que, por acción de 
los músculos, controlan la orientación. Mediante el uso del color, se planteó 
IRUPXODU�XQD�SURSXHVWD�GH�FRORUHV�TXH�LQȵX\DQ�GH�PDQHUD�SRVLWLYD�HQ�ODV�
SHUVRQDV�FRQ�GLVFDSDFLGDG�I¯VLFD��FRQ�OD�ȴQDOLGDG�GH�FUHDU�DPELHQWHV�FRQ�XQD�
cromática que estimule la percepción de los usuarios. La esencia aromática 
sirve como método curativo, puede ayudar a recuperar energía y armonía. 
Los sonidos son una terapia para la sanación: mediante ellos se puede llegar 
a la relajación o motivación.

En la siguiente etapa, se determinaron las técnicas y herramientas para 
obtener la información sobre la base del método fenomenológico, que tiene 

:�Ï¸�¸ş��²¸±�²¸¬¹���¸

En esta etapa se 
v�ÅÒÂv²ş¬vÉş�ÉÏÅvÏ���vÉ 
sensoriales

�ÏvÂvş��şÅ��ÒÅÉ¸

En esta etapa se obtiene 
¬vş�²�¸Å±v��¹² 
Ź�²ÏÅ�Ü�ÉÏvÉşÉ�±�ŵ��Å��ÏvÉź

En esta etapa se analizan 
¬¸ÉşÅ�ÉÒ¬Ïv�¸É

Figura 1. Metodología general
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el objetivo de lograr una descripción del fenómeno de estudio. Finalmente, 
en una etapa estructural se determinó el método de análisis de los resultados 
obtenidos de la fase anterior.

ĂŤş�²w¬�É�Éş��¬ş�vÉ¸ş��ş�ÉÏÒ��¸Ŧş��²ÏÅ¸ş:Ò²���Âv¬ş��ş
�Ï�²��¹²şvşK�ÅÉ¸²vÉş�¸²ş��É�vÂv���v�ş²Ťïşÿťş5¸§vŵ
��Òv�¸Å

El centro es administrado por el Patronato de Amparo Social del Municipio 
de Loja. A él acuden ciento veinte personas con discapacidad, entre física, inte-
lectual, visual, psicosocial y auditiva, de las cuales ochenta son permanentes, 
es decir, que asisten al centro desde las 09:00 hasta las 16:00, mientras que el 
resto de los usuarios son ambulatorios (denominados así por el MIES), ya que 
acuden únicamente a la terapia por el lapso de quince minutos. Al centro de 
rehabilitación ingresan niños, jóvenes y adultos con el respectivo carné, con 
un diagnóstico médico neurológico previo o remitidos de alguna institución, 
para así hacer uso de las áreas de rehabilitación, asignadas por los psicorre-
habilitadores del centro, donde asistirán de quince a veinte minutos en cada 
área de rehabilitación, en los días establecidos.

La sala de terapia física e hidroterapia tiene un área de 48,70 m2 de cons-
trucción, y cuenta con los siguientes servicios:

- Hidroterapia (hidromasaje, tina de cuber).
- Mecanoterapia (caminadoras, bicicletas cinéticas, rueda de hombro, 

multifuerza y escalera rusa).
- Área de marcha (paralelas).
- Área de masaje (Cheilon).
Funcionamiento de la sala de terapia. El área de funcionamiento es de 

48,70 m2. En ella se realizan tres tipos de terapias (mecanoterapia, masaje e 
KLGURWHUDSLD���SRU�FRQVLJXLHQWH��OD�VDOD�GH�WHUDSLD�I¯VLFD�KD�TXHGDGR�GHPDVLDGR�
pequeña para realizar un servicio integral. La sala de terapia se compone de 
WUHV�£UHDV��VHUYLFLR�GH�KLGURWHUDSLD�FRQ�XQD�WLQD�GH�KLGURPDVDMH��OXHJR��XQD�
WHUDSLD�GH�PDVDMH�FRQ�XQD�FDPD�GH�&KHLORQ��\�ȴQDOPHQWH��OD�UHDOL]DFLµQ�GH�
actividades de motricidad con equipos de mecanoterapia.
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Las diferentes terapias en un mismo espacio generan en los usuarios distra-
FLµQ�HQ�VX�SURFHVR�WHUDS«XWLFR��UHWUDVR�HQ�OD�DWHQFLµQ�FRQ�ORV�SUµ[LPRV�SDFLHQ-
tes, y en reiteradas ocasiones se debe cerrar la puerta cuando se trata de darle 
atención a un único paciente si, por ejemplo, necesita de una terapia en tina. 

ăŤşKÅ¸ÂÒ�ÉÏvşűşN�ÉÒ¬Ïv�¸Éş

Se debe mencionar que los factores sensoperceptivos son de vital impor-
tancia para el desarrollo motor y cognitivo de los usuarios. Tras resumir los 
resultados, se plantean los siguientes espacios:

Salas de terapia física

El ser humano posee cinco órganos que permiten relacionarse con el mundo 
H[WHULRU�\�FRPSUHQGHUOR��ORV�µUJDQRV�UHFHSWRUHV�HVW£Q�YLQFXODGRV�D�HVW¯PXORV�
higrotérmicos, acústicos, visuales y olfativos que, una vez estimulados, pro-
ducen una percepción.

Figura 3. Sala de terapia física
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A continuación, se detallan los tres tipos de salas de terapia (mecanotera-
pia-marcha, masaje e hidroterapia), cada una con sus características funcio-
nales y sensoriales.

Sala de mecanoterapia y marcha

La sala de marcha tiene por objetivo alcanzar en el usuario una marcha o 
FDPLQDWD�LQGHSHQGLHQWH��TXH��FRQ�HO�XVR�GH�WH[WXUDV�HQ�HO�SLVR��SHUPLWH�DFWLYDU�
OD�VHQVLELOLGDG�GH�ODV�H[WUHPLGDGHV�LQIHULRUHV��/DV�FDUDFWHU¯VWLFDV�VHQVRSHU-
ceptivas de la sala de mecanoterapia y marcha son las siguientes:

Área de mecanoterapia

(Q�HO�HVWXGLR�GH�SUR[«PLFD�TXH�VH�UHDOL]µ�HQ�HO�DQ£OLVLV�GHO�FDVR��VH�SXGR�
determinar la cantidad de equipos y materiales necesarios para la sala de 
mecanoterapia. Por lo tanto, el presente trabajo está detallado para ocho per-
sonas en el interior: cuatro usuarios y cuatro terapistas.

¬¸ÄÒ�ş��şÏ�ÅvÂ�vş��É��v

Rv¬vş��şÏ�ÅvÂ�vş��É��v Espacios exteriores de las salas 
��şÏ�ÅvÂ�vş��É��v

:��v²¸Ï�ÅvÂ�vşű±vÅ��v Hidroterapia Masaje

Orientación 
�ÄÒ�Â¸É 
Área 
�¸²�¸ÅÏşÏ�Å±��¸ 
Color 
A¬¸Åű�Å¸±v 
Sonido 
(¬Ò±�²v��¹² 
KÅ¸â�±��v

Orientación 
�ÄÒ�Â¸É 
Área 
�¸²�¸ÅÏşÏ�Å±��¸ 
Color 
A¬¸Åű�Å¸±v 
Sonido 
(¬Ò±�²v��¹² 
KÅ¸â�±��v

Orientación 
�ÄÒ�Â¸É 
Área 
�¸²�¸ÅÏşÏ�Å±��¸ 
Color 
A¬¸Åű�Å¸±v 
Sonido 
(¬Ò±�²v��¹² 
KÅ¸â�±��v

�¸²�¸ÅÏşÏ�Å±��¸şv�vÂÏvÏ�Ü¸ 
K�Å��Â��¹²ş��¬ş�ÉÂv��¸ş�²±���vÏ¸ 
�vÅv�Ï�Å�ÉÏ��vÉşÏ��²��vÉ

Pisos 
Pasillos 
Baños

Figura 4. Contenido de lineamientos
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Área de marcha

(Q�OD�VDOD�GH�PDUFKD��HV�FDUDFWHU¯VWLFR�HO�XVR�GH�WH[WXUDV�\�SDUDOHODV�SDUD�
HO�PHMRUDPLHQWR�GH�ODV�H[WUHPLGDGHV�LQIHULRUHV��

Sala de masaje 

La característica principal de una sala de masaje es tener las condiciones 
W«FQLFDV�\�HVSDFLDOHV�QHFHVDULDV�SDUD�LQȵXHQFLDU�LQGLUHFWDPHQWH�DO�XVXDULR��
(O�XVXDULR�UHODMDGR��LQȵXHQFLDGR�SRU�OD�WHUDSLD�\�HO�HVSDFLR��EDMD�ORV�QLYHOHV�
de estrés, disminuye la presión arterial, y por ende la frecuencia cardiaca y 
la tensión muscular. 

El área optima para la sala de mecanoterapia debe estar en el rango de 60-80 m2.

La temperatura para la sala de mecanoterapia y marcha debe estar comprendida 

entre 22 ºC y 24,5 ºC. Caso contrario se recomienda usar equipos de enfriamiento 

o calefacción.

Los colores que se recomienda utilizar en el interior de la sala son el naranja y el 

amarillo, los que responden a partir del análisis práctico, carta RAL. Los colores 

pueden ser utilizados en el piso por medio del material epóxico o vinil o también 

en las paredes.

En el caso de la sala de mecanoterapia y marcha, se recomienda el olor a esencia 

de rosas. El aromatizador funciona con 12 V, debe estar ubicado a 1,80-2,00 m del 

nivel del suelo, la expansión del olor del aromatizador cubre entre 70-80 m3 (5 m 

x 5 m x 3 m).

El sonido que se debe aplicar en la sala es de ondas alfa. Pueden ser emitidas por 

±���¸ş��ş�¸ÉşÂvÅ¬v²Ï�Éş��şĀþşfş�v�vşÒ²¸ťşÒ���v�¸Éş¸ÂÒ�ÉÏv±�²Ï�ş�¸²ş¬vşì²v-

lidad de evitar vibraciones y reverberaciones. Además deben estar a la altura de 

1,40 m del nivel del suelo.

De los resultados obtenidos en la fase experimental, se tiene que los usuarios pre-

ì�Å�²şÒ²şv±���²Ï�ş��şÏ�ÅvÂ�vşÉ�²ş±Ò��¸şÅÒ��¸Ťş�²şÅ�¬v��¹²ş�¸²ş�¬şwÅ�vťş¬¸ÉşÒÉÒv-

rios perciben y hacen de su espacio su intimidad personal. El exceso de personas 

genera distracción y estrés.

La iluminación recomendable para la sala de mecanoterapia y marcha oscila entre 

700-1000 lx. La distancia entre el usuario y la fuente luminosa debe ser superior 

a los 45º. La distribución uniforme se logra con la distribución simétrica de las 

luminarias.
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!��ÒÅvşăŤşKÅ¸ÂÒ�ÉÏvş��şè¸²�ì�v��¹²ŦşwÅ�vş��ş±��v²¸Ï�ÅvÂ�v

!��ÒÅvşĄŤşKÅ¸ÂÒ�ÉÏvş��şè¸²�ì�v��¹²şÂvÅvşwÅ�vş��ş±vÅ��v
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Para la sala de masaje, se recomienda la orientación al sur. Esta orientación tiene 

±�²¸Éş�²íÒ�²��vş��Å��Ïvş��ş¬¸ÉşÅvã¸Éş��¬şÉ¸¬Ť

El área recomendable para la sala de masaje es de 50-60 m2.

La temperatura idónea debe estar comprendida entre 22 ºC a 24,5 ºC.

Los colores que se van a utilizar en el interior de la sala son el naranja y el amarillo.

Para la sala de masaje, se recomienda el olor a esencia de rosas.

El sonido que se recomienda aplicar en la sala es de ondas alfa. Pueden ser emiti-

das por medio de dos parlantes de 20 W direccionados al norte y al sur.

KvÅvş¬¸�ÅvÅş�ÉvÉş�vÅv�Ï�Å�ÉÏ��vÉťş¬vş�v²Ï��v�ş��şÂ�ÅÉ¸²vÉş�²íÒã�ş��Å��Ïv±�²Ï�ŤşR¸-

bre la base de los resultados obtenidos, los usuarios reaccionaron de mejor mane-

ra en un ambiente de terapia con 4 usuarios, 6,25 m2 por cada uno.

La iluminación es un factor muy importante para este tipo de terapias. En la in-

vestigación de campo, se pudo comprobar que el nivel de iluminación adecuada 

está comprendido entre 300-500 lx, por medio del método de alumbrado gene-

ral-localizado.

!��ÒÅvşąŤşKÅ¸ÂÒ�ÉÏvş��şè¸²�ì�v��¹²şÂvÅvşÉv¬vş��ş±vÉv§�
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Sala de hidroterapia

La hidroterapia se caracteriza por contar con equipos que basan su fun-
cionamiento en el uso del agua.

!��ÒÅvşĆŤşKÅ¸ÂÒ�ÉÏvş��şè¸²�ì�v��¹²şÂvÅvşÉv¬vş��ş���Å¸Ï�ÅvÂ�v

El área recomendable oscila entre 90-100 m2, sin el área de servicios higiénicos.

5vşì�ÒÅvşĆş±Ò�ÉÏÅvşÒ²vşÂÅ¸ÂÒ�ÉÏvş��şè¸²�ì�v��¹²ťş�²ş�¸²��ş¬vşÉv¬vş��ş���Å¸Ï�Åv-

Â�vş�ÉÏwşÅ�ÉÒ�¬Ïvş�²ş�¸Éş²�Ü�¬�ÉŦş��É��ş�¬ş²�Ü�¬şþťþþş±şÉ�şv�����şÓ²��v±�²Ï�şv¬ş
área higiénica; por medio de una rampa no mayor al 6 % de pendiente, se accede 

al nivel +1,20 m, donde se encuentra el área de terapia con tinas y la piscina tera-

péutica. El ingreso a la piscina se debe realizar por medio de una rampa de 0,80 m 

de distancia, y debe contar con pasamanos.

La orientación recomendable es al oeste. Con esta orientación se pretende apro-

vechar la iluminación natural directa a partir del mediodía.
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La temperatura idónea debe estar entre 22 ºC a 24,5 ºC.

La temperatura adecuada para la piscina debe estar comprendida entre 34 ºC y 

36 ºC.

Los colores que se recomienda utilizar en la sala de hidroterapia son el azul y el 

naranja. Las características de estos colores permiten al usuario tener un ambien-

te tranquilo.

Se recomienda esencia de jazmín, expandida mediante un aromatizador eléctrico.

Se recomiendan ventanales desde 1,20 m respecto del suelo, para evitar el con-

tacto visual desde el exterior al interior y así asegurar la intimidad en el proceso 

de terapia.

Para la sala de hidroterapia, no es necesario el uso de parlantes para expandir so-

nido. En la investigación de campo, se utilizó sonido de chorros de agua, lo que, 

para este caso, se reemplazaría por el sonido propio de la piscina de terapia.

La iluminación recomendable para la sala de hidroterapia oscila entre 700-1000 lx.

ĄŤş�¸²�¬ÒÉ�¸²�É

La creación de ambientes adecuados a las necesidades de las personas 
con discapacidad es fundamental para garantizar su bienestar y mejorar su 
FDOLGDG�GH�YLGD��(Q�HVWH�FRQWH[WR��HO�HVWXGLR�VH�HQIRFµ�HQ�OD�SURSXHVWD�GH�OLQHD-
mientos de diseño sensoperceptivo para salas de terapia física, para el Centro 
Municipal de Atención a Personas con Discapacidad n.° 1 en Loja, Ecuador, y 
se obtuvieron las siguientes conclusiones:

/D�UHDOL]DFLµQ�GH�WUHV�WHUDSLDV�GLIHUHQWHV�HQ�XQD�VROD�VDOD�KD�LQȵXLGR�QH-
gativamente en la calidad del servicio. Por lo tanto, es necesario separar las 
terapias en espacios con condiciones diferentes. La aplicación de las agrupa-
ciones sensoperceptivas en las salas de rehabilitación física está directamente 
relacionada con el tipo de terapia que se realiza. Las características sensoper-
FHSWLYDV�SHUPLWHQ�LQȵXLU�HQ�HO�HVWDGR�HPRFLRQDO�GHO�XVXDULR��TXH�VH�UHTXLHUH�
para las diferentes terapias.

Para que las estrategias sensoperceptivas puedan ser recibidas por los 
usuarios, se necesita mantener los niveles recomendables de confort térmi-
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co para dar inicio a una actividad cognitiva. Los usuarios en ambientes sin 
estrategias sensoperceptivas permanecen distraídos, mientras que en la sala 
de terapia física intervenida con las estrategias sensoperceptivas propuestas, 
tienen interés de búsqueda y permanencia durante el proceso de terapia. 
La estrategia sensorial denominada «actividad mental» permite mantener 
enérgicos a los usuarios, en terapias donde tienen autonomía para realizar 
movimientos, mientras que la estrategia sensorial del «reposo» mantiene 
relajados a los usuarios en terapias donde se involucra el apoyo del terapista.

Los lineamientos de diseño sensoperceptivo están agrupados y planteados 
de tal manera que puedan ser utilizados por los arquitectos para el diseño 
GH�QXHYRV�HVSDFLRV�FRQ�FDUDFWHU¯VWLFDV�IXQFLRQDOHV�\�VHQVRULDOHV��R�WDPEL«Q��
que puedan ser utilizados por los terapistas para la adaptación de espacios 
H[LVWHQWHV�FRQ�FDUDFWHU¯VWLFDV�VHQVRULDOHV�

En síntesis, el análisis de confort pone en evidencia la relación entre es-
pacio y usuario para alcanzar óptimos niveles de confort, pero el estudio 
fenomenológico permite profundizar en la percepción del usuario. Para el 
diseño arquitectónico, especialmente de centros de rehabilitación, este enfo-
que fortalece la función no solo física (en cuanto a niveles óptimos de confort) 
sino también social de la arquitectura. 
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ÿŤş(²ÏÅ¸�Ò���¹²

La escuela primaria tiene hoy muchos espacios adoptados del pasado, como 
lo menciona Toranzo (2008), que muchas veces no toman en cuenta el movi-
miento de quienes habitan en ella. Son espacios pensados para la quietud y no 
SDUD�HO�PRYLPLHQWR��(VWR�VH�JHQHUD�HQ�QXHVWUR�FRQWH[WR�SRUTXH�VH�ORV�HVWXGLD�
bajo el enfoque de medidas mínimas necesarias por alumno. Aparentemente, 
este formato de diseño de instituciones educativas estaría bien planteado 
porque se encuentra respaldado por estándares de infraestructura promovida 
y establecida por el Ministerio de Educación, que últimamente fueron apli-
FDGDV�HQ�8QLGDGHV�(GXFDWLYDV�GHO�0LOHQLR��VLQ�HPEDUJR��HVWH�SODQWHDPLHQWR�
se concentra en un estudio cuantitativo referido a la cantidad de espacio y a 
XQ�HVWXGLR�FXDOLWDWLYR�TXH�VH�UHȴHUH�D�OD�FDOLGDG�GHO�PLVPR�\�VX�UHODFLµQ�FRQ�
el modelo pedagógico.

Autor: Jamil Israel Carrillo Jara
,QYHVWLJDGRU�LQGHSHQGLHQWH

Director: Mgtr. Arq. Fernando Moncayo
8QLYHUVLGDG�,QWHUQDFLRQDO�GHO�(FXDGRU

Año: 2019
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Al contrastar con la actualidad, se han implementado nuevas formas o 
metodologías que favorezcan la enseñanza del niño, como por ejemplo el 
PRGHOR�SHGDJµJLFR�GH�0DU¯D�0RQWHVVRUL��TXH�EXVFD�FUHDU�XQD�FRQH[LµQ�FRQ�
HO�H[WHULRU�\�GLVH³DU�DPELHQWHV�TXH�VLUYDQ�GH�HVW¯PXOR�SDUD�HO�GHVHR�GH�FR-
nocer y aprender (Carmona, 2017). Estos modelos se ven implementados ac-
tualmente a escala internacional y, en el ámbito local, están presentes en dos 
instituciones educativas particulares de la ciudad de Loja. Sin embargo, las 
LPSOHPHQWDFLRQHV�GH�HVWH�P«WRGR�HQ�LQVWLWXFLRQHV�ȴVFDOHV�VH�YHQ�OLPLWDGDV�
por la infraestructura institucional tradicional, que no va de acuerdo con la 
FRQȴJXUDFLµQ�HVSDFLDO�TXH�UHTXLHUH�OD�LQFOXVLµQ�GHO�P«WRGR�SHGDJµJLFR��(VWD�
GHVDUWLFXODFLµQ�H[LVWHQWH�HQWUH�HO�HVSDFLR�DUTXLWHFWµQLFR�HVFRODU�\�OD�SHGDJRJ¯D�
se la puede tratar diseñando los entornos de enseñanza y aprendizaje teniendo 
en cuenta factores ambientales-físicos, sociales, psicológicos y pedagógicos. 
'H�LJXDO�PDQHUD��HQ�HO�FDVR�GH�HVWXGLR��VH�LGHQWLȴFµ�XQD�GHVDUWLFXODFLµQ�GH�OD�
HVFXHOD�\�VX�FRQWH[WR�FRQVWUXLGR��FRQWULEX\HQGR�D�TXH�LQWHUQDPHQWH�H[LVWDQ�
irregularidades en cuanto a infraestructura con respecto a normativa esta-
blecida por el Ministerio de Educación y con la implementación de un nuevo 
P«WRGR�SHGDJµJLFR��(VWD�SUREOHP£WLFD�PHQFLRQDGD�VH�OD�GHVFULEH�HQ�OD�ȴJXUD���

El objetivo general del estudio es diseñar espacios educativos de enseñanza 
y aprendizaje que se ajusten a un nuevo modelo educativo basado en el método 
SHGDJµJLFR�GH�0DU¯D�0RQWHVVRUL��FRQ�HO�ȴQ�GH�HVWLPXODU�HO�GHVHR�GH�DSUHQGHU�
de los estudiantes de la escuela Dr. Edison Calle Loaiza e investigar la impor-
tancia que tiene el entorno escolar para el aprendizaje. Para lograr el objetivo 
JHQHUDO��VH�SODQWHDQ�FRPR�REMHWLYRV�HVSHF¯ȴFRV�GHWHUPLQDU�ORV�UHTXHULPLHQWRV�
espaciales, funcionales y formales referentes a instituciones educativas que 
empleen el modelo pedagógico de María Montessori para plantear pautas 
GH�GLVH³R�GH�OD�SURSXHVWD��GLDJQRVWLFDU�ORV�HVSDFLRV�HGXFDWLYRV�GH�OD�HVFXHOD�
'U��(GLVRQ�&DOOH�/RDL]D��SDUD�LGHQWLȴFDU�VL�DFWXDOPHQWH�FXPSOH�FRQ�SDU£PH-
tros normativos o es apta para la implementación de una nueva metodología 
SHGDJµJLFD��\�ȴQDOPHQWH��GLVH³DU�OD�SURSXHVWD�DUTXLWHFWµQLFD�GH�OD�HVFXHOD�
Dr. Edison Calle Loaiza, para lograr vincular el espacio arquitectónico con la 
generación de estímulos y favorecer el aprendizaje en el niño.
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ĀŤşN�Ü�É�¹²ş���¬�¸�Åwì�v

La evolución de la arquitectura escolar a lo largo de la historia ha estado 
estrechamente vinculada a las teorías que han surgido sobre la importancia 
\�IXQFLµQ�GH�OD�HGXFDFLµQ��(VWH�SURFHVR�KLVWµULFR�KD�H[SHULPHQWDGR�FDPELRV�
VLJQLȴFDWLYRV��\�XQR�GH�VXV�KLWRV�LQLFLDOHV�P£V�GHVWDFDGRV�IXH�OD�HVFXHOD�ODQ-
casteriana del siglo XVIII. En esta etapa temprana, la arquitectura escolar se 
caracterizaba por la presencia de un gran salón con numerosos bancos dis-
SXHVWRV�HQ�ȴODV��GRQGH�HO�PDHVWUR�RFXSDED�XQD�SRVLFLµQ�IURQWDO�\�ORV�DOXPQRV�
VH�XELFDEDQ�HQ�HVWDV�ȴODV��0XQ«YDU���������6LJXLHQGR�HVWD�O¯QHD�GH�GHVDUUROOR�� 
Jiménez (2009) describe las características de la escuela tradicional, que se 
distinguía por varios aspectos importantes que se mencionan en la tabla 1.

Figura 1. Problemática del estado actual
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En contraste con esta realidad, han surgido nuevas corrientes educativas, 
HQWUH�ODV�FXDOHV�VH�GHVWDFD�OD�(VFXHOD�1XHYD��TXH�VH�FRQVROLGµ�D�ȴQDOHV�GHO�VLJOR�
XIX y principios del siglo XX (Múnevar, 2010). Esta denominación se debe a la 
aparición de numerosos pensadores que desarrollaron diversas metodologías 
de enseñanza y aprendizaje centradas en el desarrollo individual y mental de 
cada persona. En este enfoque, se otorga una especial consideración tanto al 
HQWRUQR�HVFRODU�FRPR�DO�HQWRUQR�H[WHULRU��\D�TXH�VH�UHFRQRFHQ�FRPR�HOHPHQWRV�
que estimulan el aprendizaje de cada estudiante.

Objetivo Transmitir información y normas.

Función XÅv²É±�Ï�ÅşÉv��Å�Éş�ÉÂ���ì�¸ÉŤ

Metodología de enseñanza El profesor expone sus saberes.

�¸²ì�ÒÅv��¹²ş�ÉÂv��v¬

evÅ�v²Ï�şÿŦş��ÉÏÅ��Ò��¹²ş�ÉÂv��v¬ş�²ş�¸Å±vş��ş[ş
con un patio central rodeado de aulas.

evÅ�v²Ï�şĀŦş���²Ï�ì�v�vş�²şÜ�Ü��²�vÉş�¸¬¸²�v¬�Éş
con patio central adaptadas para equipamiento 

educativo.

Xv�¬vşÿŤş�vÅv�Ï�Å�ÉÏ��vÉş��ş¬vş�É�Ò�¬vşÏÅv����¸²v¬

Objetivo Socialización y felicidad del niño.

Función 

No limitar la educación ni la transmisión de 

conocimientos, sino preparar al individuo para 

el futuro.

Metodología de enseñanza
El sujeto, la experimentación, la vivencia y la 

manipulación ocupan un papel central.

�¸²ì�ÒÅv��¹²ş�ÉÂv��v¬

Tiene diferentes parámetros del entorno educa-

tivo (por ejemplo, diseño arquitectónico no es-

tándar de aulas o comunicación diferente entre 

ÂÅ¸��É¸Å�Éşãşv¬Ò±²¸ÉźşŹ;��Ü��şãşqw±��²�ª¸Üwťş
2014).

Xv�¬vşĀŤş�vÅv�Ï�Å�ÉÏ��vÉş��ş¬vş�É�Ò�¬vş²Ò�Üv
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Importancia del entorno escolar  
ãş¬vş�²íÒ�²��vş�²ş�¬şvÂÅ�²��èv§�

Mediante un estudio llevado a cabo por el proyecto HEAD (Evidencia y 
Diseño Holístico), se ha llegado a la conclusión de que las condiciones físicas 
GHO�DXOD�WLHQHQ�XQ�LPSDFWR�VLJQLȴFDWLYR�HQ�OD�YDULDFLµQ�GHO�DSUHQGL]DMH�\�OOH-
gan a representar un 16 % de diferencia en el desempeño de 3.766 alumnos. 
En otras palabras, un entorno educativo de calidad superior se traduce en un 
rendimiento escolar mejorado para los niños.

Características espaciales  
��ş¬vşvÅÄÒ�Ï��ÏÒÅvş�É�¸¬vÅş:vÅ�vş:¸²Ï�ÉÉ¸Å�ş

(O�HVSDFLR�HVFRODU�WLHQH�JUDQ�LQȵXHQFLD�HQ�HO�SURFHVR�GH�DSUHQGL]DMH�GHO�
niño en la escuela Montessori, con el propósito de inducir y estimular el pro-
ceso de construcción del conocimiento que forma el pequeño, al fomentar la 
observación, la actividad, el orden, la libertad y la autonomía.

6H�SURGXFH�XQD�GHVFHQWUDOL]DFLµQ�GHO�PDQGDWR�GHO�SURIHVRU��VH�HQOD]D�OD�
construcción del aprendizaje por medio del medio ambiente, mobiliario, mate-

!��ÒÅvşĀŤş�vÅv�Ï�Å�ÉÏ��vÉş��É��vÉşÄÒ�ş�²íÒã�²ş�²ş�¬şvÂÅ�²��èv§�şãş�ÉÏ�±Ò¬¸ş��¬ş²�¶¸

49 %

28 %

23 %

!v�Ï¸Å�Éş;vÏÒÅv¬�É
5vş¬ÒèťşÏ�±Â�ÅvÏÒÅvťşãş¬vş�v¬��v�ş��¬şv�Å�şÏ��²�²ş
±vã¸Åş�±Âv�Ï¸ş�²ş�¬şvÂÅ�²��èv§�

��É�¶¸ş��şvÒ¬v
5vşí�â���¬��v�şãş�¬ş�ÉÏv�¸ş��şÂ�ÅÏ�²�²��vşÄÒ�şÏ��-
²�²ş¬¸Éş�ÉÏÒ��v²Ï�Éş�¸²ş�¬şvÒ¬vşÅ�ÂÅ�É�²Ïv²şÒ²vş
�ÒvÅÏvşÂvÅÏ�ş��ş�ÉÏ�ş�±Âv�Ï¸ş�²ş�¬şvÂÅ�²��èv§�Ť

�ÉÏ�±Ò¬v��¹²
5vş�¸±Â¬�§��v�şãş�¬ş�¸¬¸Åş�vÒÉvş±�²¸Åş�±Âv�Ï¸ş
en el aprendizaje..
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riales y diferentes espacios que estimulan al niño para actuar independiente-
mente. En los parámetros de diseño, la metodología distingue tres períodos que 
los denomina «teorías del período sensible en el desarrollo del niño», que se 
subdividen en tres etapas de desarrollo: a) el período de la mente absorbente, 
desde el nacimiento hasta los seis años, b) la edad de instrucción, desde los 
seis hasta los doce años, y c) desde los doce hasta los dieciocho años, cuando 
el niño sufre su transformación física y mental.

En esencia, estos parámetros de diseño persiguen fomentar un desarrollo 
integral en tres dimensiones fundamentales: en primer lugar, facilitar el cre-
FLPLHQWR�GHO�QL³R�HQ�DVSHFWRV�I¯VLFRV��VRFLDOHV��PRWULFHV�H�LQGHSHQGLHQWHV��HQ�
VHJXQGR�OXJDU��VDWLVIDFHU�VXV�QHFHVLGDGHV�\�WHQGHQFLDV�E£VLFDV��\�ȴQDOPHQWH��
SURPRYHU�OD�DXWRVXȴFLHQFLD�GHO�QL³R�

Figura 3. Parámetros del diseño espacial María Montessori
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āŤş:vÏ�Å�v¬�Éşãş±�Ï¸�¸É

El proceso metodológico que se sigue para cumplir con el desarrollo de la 
LQYHVWLJDFLµQ�VH�REVHUYD�HQ�OD�ȴJXUD����

(²Ü�ÉÏ��vÅş¬¸ÉşÅ�ÄÒ�Å�-
±��²Ï¸Éş�ÉÂv��v¬�Éş��ş¬vş
:�Ï¸�¸¬¸��vş:¸²Ï�ÉÉ¸Å�

Analizar casos 
análogos

Diagnóstico de 
espacios del caso de 

aplicación

��É�¶vÅşÂÅ¸ÂÒ�ÉÏvş
vÅÄÒ�Ï��Ï¹²��v

Etapa 1 
��¬�¸�Åv��v

Etapa 2 
�ÉÏÒ��¸ş��ş�vÉ¸

Etapa 3 
!vÉ�şÂÅ¸ã��ÏÒv¬

Revisar, detectar, obtener 

y extraer información de 

literatura. 

Ůş��ÉvÅÅ̧ ¬¬¸ş��¬ş±vÅ�¸şÏ�¹Å�-
co y estado del arte. 

Ůş�²w¬�É�Éş��ş�vÉ¸Éşv²w¬¸�¸Éş
internacionales y conclusión. 

Ůş(²Ü�ÉÏ��v��¹²şãşv²w¬�É�Éş��ş
casos locales y conclusiones.

Ůş�²w¬�É�Éş�¸²��ÂÏÒv¬ 
şşş[���v��¹² 

   Topografía 

   Microclima 

   Vistas destacadas 

şşş[É¸ş��şÉÒ�¬¸ 

   Accesibilidad 

Ůş�²w¬�É�Éş��¬ş�vÉ¸ş��şvÂ¬��v��¹² 

   COS 

   Poblacional 

   Programa de espacios arquitectónicos normativos 

   Elementos de diseño Montessori 

   Elementos constructivos

Ůş�²w¬�É�Éş��ş�âÏÅv���¹²ş
tipológico de escuelas 

Montessori 

ŮşK¬v²�v±��²Ï ş̧��ş
estrategias 

ŮşKÅ̧ �Åv±v��¹²şvÅÄÒ�-
tectónica 

Ů�ÉÏÅÒ�ÏÒÅv��¹²ş§�ÅwÅÄÒ��vş
del sistema arquitectónico 

Ůş"�²�Åv��¹²ş��¬ş�ÉÂv��̧ ş
arquitectónico con 

base en la metodología 

Montessori 

Ůşq¸²�ì�v��¹² 

ŮşN�v¬�èv��¹²ş��¬şv²Ï�-

proyecto.

Objetivos 
�ÉÂ���ì�¸É

P 
R 
O 
C 
E 
S 
O 
 

M 
E 
T 
O 
D 
O 
L 
Ó 
G 
I 
C 
O

Figura 4. Proceso metodológico de la investigación

ĂŤş�²w¬�É�Éş��¬ş�vÉ¸ş��ş�ÉÏÒ��¸

El diagnóstico del caso de estudio se efectúa siguiendo las normativas co-
UUHVSRQGLHQWHV�\�PHGLDQWH�OD�LGHQWLȴFDFLµQ�GH�ORV�SDU£PHWURV�GH�GLVH³R�GHO�
método pedagógico María Montessori, los cuales se describen a continuación.
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��É�¶¸ş:vÅ�vş:¸²Ï�ÉÉ¸Å� Diseño caso de aplicación

Diseño para el niño

Diseño a partir de la escala 

��¬ş²�¶¸Ŧ
Mobiliario está al alcance 

del niño y tiene una altura  

máxima de 70 cm y la altura 

de las mesas como mínimo 

de 50 cm.

En el caso de aplicación se ve 

que el mobiliario no está he-

cho ergonómicamente para 

que los niños tengan fácil 

acceso a sus juegos didácticos 

teniendo un altura de 1,26 m 

sobrepasando por casi el do-

ble la altura mencionada por 

la metodología Montessori.

Relación interior-exterior

e�²�Ò¬vş¬vş���ì�v��¹²ş�¸²ş
su contexto natural y del 

±���¸v±���²Ï�ş�¸²ş¬vşì²v-

lidad de cumplir funciones 

de iluminación, ventilación 

y favorecer la relajación y 

el descanso de la visión del 

estudiante.

5vÉş�¸²ì�ÒÅv��¸²�Éş�²ş
cuanto a las aulas hacen que 

É�ş��²�Å�²ş�¸ÉşÜ�ÉÒv¬�ÉŦş
las primera hacia el patio 

central, y la segunda que es 

más crítica se dirige hacia un 

muro limítrofe del terreno 

que obstaculiza  el paso de 

iluminación y ventilación 

natural, siendo estas desfa-

vorables para una relajación y 

descanso visual. Sin embargo, 

el proyecto tiene vistas 

potenciales hacia el oeste y 

suroeste de naturaleza, donde 

se podría proyectar las vistas 

principales de las aulas como 

lo menciona la metodología 

Montessori.

q¸²vÉş��ş��Å�Ò¬v��¹²

Se usa para crear diferentes 

espacios para socializar, 

descansar, estudiar, son áreas 

donde se desarrollan activida-

des espontáneas. Estas zonas 

se resuelven en el interior del 

bloque de la escuela

Las zonas de circulación 

son netamente de paso, sin 

embargo, aunque se pueden 

crear lapsos de socialización 

estos vienen a ser espon-

táneos, no cuenta con un 

mobiliario adecuado, que 

pueda crear de alguna forma 

v¬�Ó²şÏ�Â¸ş��şvÂÅ�²��èv§�ş¸ş
socialización continua.

Tabla 3. Diseño espacio María Montessori – Diseño espacio caso de aplicación
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�Ò¬vÉşí�â��¬�É

5vşì¬̧ Ȩ́ ��vş:¸²Ï�ÉȨ́ Å�ş��Év-
rrolla la inteligencia del niño 

por medio del movimiento. 

5vşí�â���¬��v�ş�²ş¬vÉşvÒ¬vÉş�Éş
importante en términos de 

rendimiento educativo. Se 

espera que estos espacios serán 

¬̧ şÉÒì���²Ï�±�²Ï�şí�â��¬�şÂvÅvş
apoyar el cambio, la actividad, la 

explotación, el trabajo individual 

y de grupo de acuerdo con dife-

rentes métodos de aprendizaje.

El espacio de aprendiza-

je cuenta con una forma 

Å��Ïv²�Ò¬vÅş�¬ş�Òv¬ş�²íÒã�ş�²ş
la distribución y rigidez lineal 

de la distribución dentro del 

espacio, limitando así el cam-

bio de actividad y el desarrollo 

cognitivo del niño.

�¸²Ïv�Ï¸şÜ�ÉÒv¬

El enfoque Montessori da 

importancia al aprendizaje 

de ver y de comunicación. 

Los espacios son diseñados 

permitiendo que diferentes 

grupos de edad están en con-

tacto visual con los demás.

El aprendizaje y comunica-

ción a través del contacto 

visual con el exterior se ve 

obstaculizado por la altura del 

antepecho que en la mayoría 

de las aulas sobrepasa 1 m de 

altura.

5Òèş²vÏÒÅv¬

La luz natural se obtiene de 

modo que todas sus fachadas 

estén diseñadas para tener 

luz natural, utilizando abertu-

ras en el techo. La utilización 

de este factor hace que las 

diferentes zonas sean de 

calidad.

En el caso actual la inciden-

cia de la luz natural solo se 

puede obtener por medio de 

las fachadas principales, que 

están orientadas hacia el norte 

y sur del predio; sin embargo, 

esta incidencia normal de la 

luz natural se ve obstaculizada 

por un muro limítrofe y por el 

alero de la cubierta que so-

brepasa el metro de distancia, 

causando mucha penumbra 

en el interior de las aulas.

Espacios lúdicos

Las paredes pueden cumplir 

no solamente la función de 

divisor, también deben ser 

parte del aprendizaje del 

²�¶ ţ̌ş�Å�v²�¸şÉÒÂ�Åì���Éş
para escribir, para el estímulo 

sensorial, pintándolas de dife-

rentes colores y texturas.

Las paredes cumplen la fun-

ción de dividir espacios, y no 

sirven como elemento donde 

los niños pueden expresarse 

libremente, ayudando a su 

desarrollo.
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El área de juegos debe pro-

mover el desarrollo y des-

envolvimiento de habilida-

des motoras, perceptuales, 

sensorial y de imaginación 

del niño.

Esta área no está diseña-

da para crear diferentes 

escenarios donde el niño 

pueda desarrollar diferen-

tes habilidades; además 

este pequeño circuito de 

juegos es apto solamente 

para niños de 7 años en 

adelante.

ăŤşKÅ¸ÂÒ�ÉÏvşűşN�ÉÒ¬Ïv�¸É

La propuesta tiene como punto de partida el estudio tipológico de dos 
HGLȴFDFLRQHV�HVFRODUHV�FRQVWUXLGDV�GRQGH�VH�LQVWUX\H�FRQ�OD�PHWRGRORJ¯D�SH-
GDJµJLFD�GH�0DU¯D�0RQWHVVRUL��HQ�ODV�TXH�VH�KDQ�LGHQWLȴFDGR�DVSHFWRV�IXQFLR-
nales, formales y estructurales de los dos casos de estudio. Antes del análisis, 
se ha seleccionado la tipología de módulos dispuestos, ya que se considera 
TXH�IXQFLRQDOPHQWH�UHVSRQGH�D�QXHVWUR�FRQWH[WR��SRU�SDU£PHWURV�GH�FRQIRUW�
\�SRU�DVSHFWRV�UHODWLYRV�D�VXSHUȴFLH�GH�WHUUHQR��QHFHVLWDPRV�XQD�FRPSDFWDFLµQ�
de espacios, y los módulos de aulas se ven ordenados mediante una línea o 
circulación horizontal.

Al considerar que, para una institución educativa, no es recomendable 
H[FHGHU�ORV�GRV�SLVRV�GH�DOWXUD��VH�UHDOL]D�OD�SURSXHVWD�HQ�GRV�SODQWDV�GHELGR�
D�TXH��SRU�OD�H[WHQVLµQ�GHO�WHUUHQR��QR�VHU¯D�SRVLEOH�DSOLFDU�HQ�XQD�VROD�SODQWD�
el nuevo programa arquitectónico.
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Figura 5. Tipologías aplicadas al medio de intervención

A
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En cuanto al diseño referenciando por el método pedagógico Montessori, 
VH�SURFHGH�SULPHUDPHQWH�D�JHQHUDU�GRV�WLSRV�GH�FRQH[LRQHV�����&RQWDFWR�YLVXDO�
LQWHULRU��HVFXHOD����H[WHULRU��FRQWH[WR��SDUD�FXPSOLU�FRQ�SDU£PHWURV�GH�LOXPL-
nación y ventilación, y para ofrecer relajación y descanso visual al estudiante. 
Por ello se lo resueve con un muro permeable, una fachada porosa y a través 
de balcones ubicados estratégicamente en la segunda planta donde las visuales 
se dirigen hacia el Este (Parque Recreacional Daniel Álvarez) y Oeste (paisaje 
montañoso del Oeste). 2. Contacto visual interior ya que, para la metodología, 
HV�PX\�LPSRUWDQWH�HO�DSUHQGHU�D�WUDY«V�GH�OD�REVHUYDFLµQ�\�OD�FRPXQLFDFLµQ��
de esta manera, interiormente se maneja cada aula con muros semisólidos, lo 
TXH�JHQHUD�YDQRV�SDUD�SHUPLWLU�OD�H[SORUDFLµQ�\�FRPXQLFDFLµQ�HQWUH�HVSDFLRV�

Otro parámetro importante es la obtención de iluminación y ventilación 
natural. Se la resuelve por medio de fachada semisólida, conformada por va-
nos acristalados, iluminación cenital y perforaciones en la losa de la segunda 
planta que permiten controlar y mejorar la incidencia solar en los pasillos.

Figura 6. Organización general del programa arquitectónico actual - Propuesta
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Figura 7. Contacto visual

Figura 8. Obtención interior de iluminación natural

A pesar de que la institución es de uso matutino, se prevé una protección 
solar que retranquea la ventana, para evitar la incidencia solar directa. En 
cuanto a la ventilación, que va del noreste al suroeste, se plantea un volumen 
rígido que sirva como barrera para reducir la velocidad del mismo, de tal 
manera que se ubica un bloque rígido de dos pisos de altura que contiene y 
conduce el viento hacia las instalaciones interiores, en las que se manejan 
ventanales medios y altos ubicados con frente al pasillo principal.
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Estos aspectos se formalizan en el proyecto para cumplir parámetros de 
diseño Montessori y de confort térmico establecidos por el Ministerio de Edu-
cación. Una de las premisas de diseño fue la generación de una envolvente 
permeable, para generar una continuidad horizontal. La idea de generar esta 
HQYROYHQWH�H[WHULRU�HV�SURYRFDU�XQD�FRQH[LµQ�FRQ�HO�HQWRUQR��\D�TXH�HQ�OD�
actualidad se encuentra desconectado por la presencia de un muro sólido 
que rodea la escuela.

Figura 9. Incidencia del viento proveniente del noreste

Figura 10. Estado actual – Propuesta de muro perimetral frontal
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Por otro lado, se proyecta una envolvente sobre la base de las dimensiones 
de los niños, desde inicial 1 hasta séptimo grado de educación general básica, 
con un muro poroso en cuyos vanos puede encajar un niño.

Figura 11. Fachada con escala del niño

Por otro lado, se proyectan los denominados pasillos activos que provienen 
GH�OD�ȴORVRI¯D�mQR�VH�DSUHQGH�VRODPHQWH�GHQWUR�GHO�DXOD��VLQR�WDPEL«Q�IXHUD�
de ella». Por eso, a estos pasillos se los entiende como espacios de aprendizaje 
libre y dinámico en que se ven implicados todos los sentidos y se genera una 
interacción social e intercambio de saberes entre estudiantes y profesores.
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Figura 12. Renders de espacios interiores 
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ĄŤş�¸²�¬ÒÉ�¸²�É

La indagación en el marco teórico sirve para cambiar el enfoque de pro-
yección de centros educativos basados en factores cuantitativos, a espacios 
educativos que sirvan como un complemento al desarrollo integral del niño.

La metodología Montessori se basa en la preparación del espacio físico 
donde el niño va a generar su aprendizaje, el que se enfoca en aprender 
dentro y fuera del aula.

Las guías de infraestructura de instituciones educativas establecidas por 
el Ministerio de Educación tienen un enfoque cuantitativo y dejan relegado 
el ámbito cualitativo, es decir, la percepción o acciones positivas que generan 
un espacio de aprendizaje. El análisis del referente contribuyó a generar una 
propuesta de acuerdo con aspectos funcionales y formales que necesita la 
metodología pedagógica María Montessori.

En la propuesta arquitectónica, se mejora en 100% el área requerida por 
HVWXGLDQWH�HQ�OR�TXH�VH�UHȴHUH�D�OD�VXSHUȴFLH�GH�WHUUHQR��'H�LJXDO�PDQHUD��VH�
mejoran sustancialmente aspectos de confort del aula: 9% más del porcentaje mí-
nimo en luminosidad, y 39% más en el rango mínimo establecido de ventilación.
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ÿŤş(²ÏÅ¸�Ò���¹²

La falta de una intervención urbano-arquitectónica de la plaza central ha 
ocasionado que las actividades comerciales en la parroquia de El Cisne, del 
FDQWµQ�/RMD��VH�KD\DQ�H[SDQGLGR�GH�XQD�PDQHUD�GHVRUGHQDGD�VLQ�SODQLȴFDFLµQ��
Es más evidente este problema en los meses de mayo, agosto y septiembre, 
debido a la celebración de las festividades religiosas en honor a la Virgen de 
El Cisne.

En la actualidad, la plaza antecede a la iglesia y se encuentra apropiada 
por tres tipos de ventas (reliquias, velas y horchatas), que interrumpen el 
tránsito peatonal, lo que genera discontinuidad en los recorridos y desorden 
visual en la imagen urbana. De esta forma, las casetas no permiten que se 
integren los equipamientos porque niegan los accesos desde la plaza central 
hacia iglesia, convento y parque. Además, las casetas de las artesanías ocupan 
XQ�PD\RU�HVSDFLR�GHELGR�D�VXV�WUHLQWD�\�QXHYH�YHQGHGRUHV��ORV�TXLRVFRV�GH�
reliquias y velas no son apropiados para el negocio porque no brindan las 
FRQGLFLRQHV�QHFHVDULDV�SDUD�H[KLELU�ORV�SURGXFWRV�\�GDU�XQD�EXHQD�DWHQFLµQ�DO�
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WXULVWD��3RU�RWUD�SDUWH��QR�H[LVWH�XQD�DFFHVLELOLGDG�XQLYHUVDO�HQ�WRGR�HO�WU£QVLWR�
peatonal por las barreras arquitectónicas y pavimentos deteriorados en la 
plaza, parque, aceras y portales. Se carece de mobiliario urbano (luminarias, 
bancas, basureros) y de vegetación alta (árboles) en el parque, lo que impide 
la permanencia de las personas.

8QD�SOD]D�QR�GHEHU¯D�VHU�VLPSOHPHQWH�HO�FRQȴJXUDGRU�R�FRQVHFXHQFLD�GH�
XQ�DJUXSDPLHQWR�GH�HGLȴFDFLRQHV��VLQR�TXH�GHEH�GHVHPSH³DU�VX�IXQFLµQ�FRPR�
HVSDFLR�S¼EOLFR�\�ȵH[LEOH�TXH�SHUPLWD�OD�SHUPDQHQF¯D�\�OLEUH�FLUFXODFLµQ�GH�ODV�
personas, lo que mejora la vida colectiva a través de las diferentes actividades 
socioculturales que son patrimonio inmaterial que caracteriza a cada lugar. 

El presente trabajo busca realizar una intervención urbano-arquitectónica 
de la plaza central en la parroquia de El Cisne, del cantón Loja, para recuperar 
HO�HVSDFLR�S¼EOLFR��SOD]D���3DUD�HVWH�ȴQ��VH�DQDOL]DQ�UHIHUHQWHV�GH�SUR\HFWRV�
urbano-arquitectónicos de intervenciones en el espacio público (plaza), para 
buscar estrategias que se aplicarán en la propuesta. También se realizó un 
diagnóstico de la plaza central para determinar la problemática principal del 
espacio público.
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2. Materiales y métodos

Para el desarrollo de la presente investigación, se plantea un marco teó-
rico que aplica el método deductivo basado en la recolección de información 
ELEOLRJU£ȴFD�QDFLRQDO�H�LQWHUQDFLRQDO�FRPR�GHȴQLFLRQHV��FRQFHSWRV�\�SHQ-
samientos referentes a espacio público, plaza, parque, calle, intervenciones 
XUEDQDV��DUWHVDQ¯DV��HQWUH�RWUDV��TXH�D\XGDU£Q�D�IRUWDOHFHU��VXVWHQWDU�\�GDU�
pautas para el planteamiento teórico de la investigación.

Luego, con la metodología sistemática planteada por Moro (2011), se con-
solida el marco referencial por medio de una matriz de datos que permite 
analizar el espacio público de una plaza, en las tres escalas de ciudad, barrio 
\�VHFWRU��/DV�GLPHQVLRQHV�IXQFLRQDOHV��PRUIROµJLFDV�\�VRFLDOHV�GHWHUPLQDQ�
estrategias que pueden ser abordadas en la propuesta.

Por consiguiente, para el diagnóstico se utiliza la metodología propuesta 
por Gallardo (2014), que se basa en ciertos puntos (genius loci��PRYLPLHQWR�\�
TXLHWR��DQ£OLVLV�VHQVRULDO��HOHPHQWRV�FRQVWUXLGRV��£UHDV�YHUGHV��\�HWQRJUDI¯D���
FRQ�OR�TXH�VH�LQYHVWLJDQ�DVSHFWRV�LQWHUQRV�\�H[WHUQRV��GHVGH�OR�PDFUR�\�PLFUR�
del sector que se va a intervenir. En esta etapa se realizaron encuestas a los 
GLIHUHQWHV�WLSRV�GH�XVXDULRV��SRU�HO�IDFWRU�VRFLDO�TXH�LQȵX\H�HQ�HO�OXJDU��$GHP£V��
FRQ�OD�D\XGD�GH�OD�KHUUDPLHQWD�GHO�)2'$��VH�VLQWHWL]µ�OD�LQIRUPDFLµQ�REWHQLGD�

)LQDOPHQWH��HQ�OD�HWDSD�GH�OD�SURSXHVWD��VH�SODQWHD�XQ�SURJUDPD�DUTXL-
WHFWµQLFR�GH�DFXHUGR�FRQ�ODV�QHFHVLGDGHV�\�UHTXHULPLHQWRV�GH�ORV�XVXDULRV��
(O�SDUWLGR�DUTXLWHFWµQLFR�VH�FRQVROLGD�FRQ�LQWHQFLRQHV�\�HVWUDWHJLDV�GH�GLVH³R�
TXH�IXHURQ�UHFRSLODGDV�HQ�HO�PDUFR�WHµULFR�\�UHIHUHQFLDO�
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Espacio público

Clases de espacio público
Seis pasos para transformar

espacio público

abierto cerrado virtual investigar envisionar estrategizar

Plaza

diseñar implementar evaluar

Tipos de plazas Componentes

cívica recreativa política religiosa comercial naturales

vÅÏ�ì��v¬�É

equipamiento 

urbano
Formas de intervención 

urbana

Tradición y cultura

arquitectónica

o urbanística

renovación 

urbana

regeneración 

urbana

rehabilitación 

urbana

revitalización 

urbana

principios directrices estrategias ejes de actuación

tradición

artesanías

cultura

diversidad cultural expresiones culturales actividades

Figura 1. Síntesis de marco teórico
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3. Análisis de caso de estudio

Figura 2. Síntesis del análisis del contexto
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4. Propuesta / Resultados

La presente propuesta de intervención urbano-arquitectónica busca re-
FXSHUDU�\�OLEHUDU�HO�HVSDFLR�S¼EOLFR��SOD]D���SRWHQFLDU�HO�FRPHUFLR�\�FXPSOLU�
con las necesidades de los diferentes tipos de usuarios, con el peatón como 
protagonista siempre.

Figura 3. Perspectiva general de la intervención urbano-arquitectónica

/D�GLVSRVLFLµQ�GH�ODV�FDVHWDV�FRPHUFLDOHV�EULQGD�XQ�HVSDFLR�DELHUWR�\�ȵH[L-
ble a la plaza, donde se puede desarrollar una variedad de actividades tanto 
FRPHUFLDOHV�FRPR�UHOLJLRVDV��VRFLDOHV�R�FXOWXUDOHV��'H�HVWH�PRGR��OD�SOD]D�FHQWUDO�
tiene diez casetas, que presentan la modulación de cuarenta puestos de venta, 
lo que abarca a todos los comerciantes (artesanías).
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La concepción de la plaza al mismo nivel de pavimento con respecto a las 
FDOOHV�SHDWRQDOHV�TXH�OD�FRQȴJXUDQ�JHQHUD�XQD�DFFHVLELOLGDG�XQLYHUVDO�HQ�
todo el tránsito peatonal. La implementación de rampas en las aceras permite 
DFFHGHU�D�ORV�SRUWDOHV�GH�ODV�YLYLHQGDV�\�GLQDPL]D�HO�FRPHUFLR�\�OD�DSURSLDFLµQ�
del espacio público.

3DUD�GDU�VROXFLµQ�D�OD�SUREOHP£WLFD�H[SXHVWD��VH�LPSOHPHQWµ�PRELOLDULR�
\�YHJHWDFLµQ�SDUD�SURSRUFLRQDU�HVSDFLRV�GH�VRPEUD�TXH�SHUPLWDQ�DORMDU�D�
ODV�SHUVRQDV��/D�YHJHWDFLµQ�EDMD��F«VSHG��HV�DFFHVLEOH�SRU�OD�HOLPLQDFLµQ�GH�
REVW£FXORV��OR�TXH�PHMRUD�ODV�FLUFXODFLRQHV�

Figura 4. Plan Masa
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Figura 5. Perspectiva nocturna de la plaza central

Figura 6. Perspectiva nocturna del parque central
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6H�LPSOHPHQWµ�XQD�UDPSD�JUDGD�FRQ�OD�SHQGLHQWH�\�GLPHQVLRQHV�GH�DFXHUGR�
con las normativas establecidas en la NEC (Norma Ecuatoriana de la Construc-
FLµQ���TXH�SHUPLWD�YLQFXODU�\�FRQHFWDU�SOD]D��LJOHVLD��SDUTXH��FDPSR�PDULDQR��
HVFXHOD��FROHJLR�\�Y¯DV��SHDWRQDOHV��YHKLFXODUHV���FRQ�OR�TXH�VH�SURPXHYH�OD�
DFFHVLELOLGDG�XQLYHUVDO�HQ�WRGR�HO�WU£QVLWR�SHDWRQDO��'H�HVWD�IRUPD�VH�DUWLFXODQ�
ODV�SODWDIRUPDV�\�HTXLSDPLHQWRV�\�VH�GHMD�FRPR�SURWDJRQLVWD�DO�SHDWµQ�

5. Conclusiones

6H�LGHQWLȴFDURQ�HVWUDWHJLDV�GH�GLVH³R�XUEDQR�DUTXLWHFWµQLFR�HQ�HO�DQ£OLVLV�
referencial, a través de una matriz de datos que se aplicó a los casos de estudio 
QDFLRQDOHV�H�LQWHUQDFLRQDOHV��(VWDV�LQWHQFLRQHV�GH�GLVH³R�IXHURQ�HPSOHDGDV�HQ�
OD�SURSXHVWD�SRU�OD�VLPLOLWXG�GHO�FRQWH[WR�FRQVROLGDGR�HQ�TXH�VH�HQFXHQWUDQ��

0HGLDQWH�OD�PRGXODFLµQ�\�UHRUJDQL]DFLµQ�GH�ODV�FDVHWDV�FRPHUFLDOHV��VH�
ORJUµ�UHGXFLU�HO�HVSDFLR�GH�UHFRUULGR�HQWUH�FDVHWDV�FRQ�OD�ȴQDOLGDG�GH�JHQHUDU�
más espacio libre a la plaza.

Figura 7. Perspectiva del parque central
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/D�UHXELFDFLµQ�GH�ODV�FDVHWDV�FRPHUFLDOHV�SHUPLWLµ�UHFXSHUDU�\�OLEHUDU�HO�
HVSDFLR�S¼EOLFR��'H�HVWH�PRGR��OD�SOD]D�\D�QR�HV�VLPSOHPHQWH�XQ�HVWUXFWXUDGRU�
GH�OD�SDUURTXLDV��VLQR�TXH�FXPSOH�VX�URO�GH�VHU�DELHUWR�\�ȵH[LEOH��SDUD�TXH�VH�
puedan desarrollar una variedad de actividades socioculturales. 

Figura 8. Estrategia de diseño
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N���Å�²��vÉş���¬�¸�Åwì�vÉ

*DOODUGR��/����������6LHWH�SXQWRV�GH�DQ£OLVLV�HQ�HO�SURFHVR�SUR\HFWXDO��HO�
FRQWH[WR�XUEDQR�HQ�HO�SUR\HFWR�DUTXLWHFWµQLFR��Bitácora Urbano Te-
rritorial����������������KWWS���ZZZ�EGLJLWDO�XQDO�HGX�FR���������������
���������3%�SGI

0RUR��6��$����������8QD�PHWRGRORJ¯D�VLVWHP£WLFD�SDUD�HO�DQ£OLVLV�GH�ORV�HV-
SDFLRV�S¼EOLFRV��HO�FDVR�GH�OD�FLXGDG�GH�/D�3ODWD��Questión���������KWWS���
VHGLFL�XQOS�HGX�DU�KDQGOH�������������
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Guía de diseño para equipamiento 
de educación básica basado en la 

neuroarquitectura. 
Modelo aplicado para la escuela 

Miguel Riofrío

1. Introducción

'HQWUR�GH�OD�HGXFDFLµQ��OD�LQIUDHVWUXFWXUD�GHEH�VHU�FRPSUHQGLGD�FRPR�XQ�
DJHQWH�GH�OD�SHGDJRJ¯D�\�QR�FRPR�DOJR�PHF£QLFR�\�GHWHUPLQLVWD��(OL]RQGR�\�
5LYHUD���������(Q�OD�DFWXDOLGDG��OD�LQIUDHVWUXFWXUD�QR�UHVSRQGH�FRPR�HOHPHQWR�
SHGDJµJLFR�\D�TXH�FDUHFH�GH�OD�UHODFLµQ�VRFLRI¯VLFD�TXH�GHEHU¯D�FXPSOLUVH�SRU�
PHGLR�GH�XQ�Y¯QFXOR�FRUUHFWR�HQWUH�HO�VXMHWR�\�HO�OXJDU�

(FXDGRU�QR�HV�OD�H[FHSFLµQ��6X�LQIUDHVWUXFWXUD�HGXFDWLYD�KD�YDULDGR�QRWD-
EOHPHQWH��GHVGH�HO�D³R�������FXHQWD�FRQ�XQ�SURJUDPD�GH�QXHYD�LQIUDHVWUXFWXUD�
HGXFDWLYD�GHVDUUROODGR�SRU�HO�0LQLVWHULR�GH�(GXFDFLµQ��0LQHGXF���������$�SHVDU�
GHO�REMHWLYR�SODQWHDGR��OD�LQIUDHVWUXFWXUD�HVFRODU�HFXDWRULDQD�QR�GHVDUUROOD�HO�
DPELHQWH�HGXFDWLYR�GH�IRUPD�HȴFLHQWH��HV�GHFLU��OD�SODQWD�I¯VLFD�\�HVWUXFWXUDO�
sufre disfuncionalidades, pues no se toman en cuenta criterios arquitectónicos 
básicos para su construcción. 

$XWRUD��0DU¯D�GHO�&LVQH�/HLYD�(VS¯Q
Investigadora independiente

'LUHFWRUD��0JWU��$UT��6DQWLDJR�5HLQRVR�2FKRD
Universidad Internacional del Ecuador

$³R������
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La carencia de equipamientos educativos basados en los fundamentos de 
OD�LQIUDHVWUXFWXUD�FRPR�D\XGD�SDUD�XQ�PHMRU�DSUHQGL]DMH�\�GHVDUUROOR�GH�ORV�
QL³RV�HV��SRU�WDQWR��XQD�SUREOHP£WLFD�ODWHQWH��8QD�YH]�TXH�VH�LGHQWLȴFDQ�ORV�
aspectos primordiales del equipamiento educativo, se concibe el espacio como 
SDUWH�DFWLYD�SDUD�OD�HGXFDFLµQ��LQFOX\HQGR�OD�UHODFLµQ�HQWUH�DUTXLWHFWXUD�\�
QHXURFLHQFLD��PHGLDQWH�SURSXHVWDV�TXH�LQWHJUHQ�\�SRWHQFLHQ�HVSDFLRV�HQUL-
TXHFLGRV�HQ�HVWLPXODFLµQ�\�GHVDUUROOR�FRJQLWLYR�SDUD�ORV�QL³RV��

Sobre la base de la teoría de la neuroarquitectura, se elabora una propues-
ta para la escuela Miguel Riofrío, ubicada en el área central de la ciudad de 
/RMD��OD�PLVPD�TXH�FRUUHVSRQGH�D�XQD�LQIUDHVWUXFWXUD�HGXFDWLYD�WUDGLFLRQDO��
FX\R�HVWDGR�GH�FRQVHUYDFLµQ�HV�GHWHULRUDGR�\�FDUHQWH�GH�HVSDFLRV�YHUGHV��(O�
REMHWLYR�GHO�HVWXGLR�HV�HODERUDU�XQD�JX¯D�GH�GLVH³R�GH�HVSDFLRV�GH�DSUHQGL-
]DMH�SDUD�QL³RV�GH�HGXFDFLµQ�E£VLFD������D³RV���IXQGDPHQWDGD�D�SDUWLU�GH�ORV�
FULWHULRV�GH�OD�QHXURDUTXLWHFWXUD��'HQWUR�GH�ORV�REMHWLYRV�HVSHF¯ȴFRV��VH�SODQ-
WHD�LGHQWLȴFDU�OD�UHODFLµQ�TXH�H[LVWH�HQWUH�OD�DUTXLWHFWXUD�\�OD�QHXURFLHQFLD��
HVWXGLDU�HO�GHVDUUROOR�FRJQLWLYR�\�SVLFROµJLFR�GHO�QL³R�HQ�WRUQR�D�ORV�HVSDFLRV�
SDUD�FRPSUHQGHU�VX�GHVHQYROYLPLHQWR�HQ�OD�HWDSD�HVFRODU��GHȴQLU�FULWHULRV�
\�SULQFLSLRV�GH�GLVH³R�SDUD�OD�HODERUDFLµQ�GH�OD�JX¯D�PHGLDQWH�HO�XVR�GH�OD�
QHXURDUTXLWHFWXUD�\��ȴQDOPHQWH��DSOLFDU�ORV�FULWHULRV�SURSXHVWRV�HQ�OD�JX¯D�
GH�GLVH³R�GH�HVSDFLRV�GH�DSUHQGL]DMH��SDUD�QL³RV�GH�HGXFDFLµQ�E£VLFD�HQ�OD�
HVFXHOD�0LJXHO�5LRIU¯R�GH�OD�FLXGDG�GH�/RMD��

ĀŤşN�Ü�É�¹²ş���¬�¸�Åwì�v

La primera aparición de la neuroarquitectura como tal fue obra del neuro-
FLHQW¯ȴFR�)UHG�+��*DJH��HQ�������MXQWR�FRQ�3HWHU�(ULFNVVRQ��PRVWUDURQ�FµPR�HO�
FHUHEUR�KXPDQR�SXHGH�VHU�FDSD]�GH�IDEULFDU�QXHYDV�F«OXODV�QHUYLRVDV�ȃQHX-
URJ«QHVLVȃ��OR�FXDO�H[SOLFD�HO�Y¯QFXOR�HQWUH�HO�DPELHQWH�\�HO�FRPSRUWDPLHQWR�
GHO�VHU�KXPDQR��GHVGH�FµPR�OR�SHUFLEH�KDVWD�HO�GHVDUUROOR�GH�VXV�VHQWLGRV�\�
HPRFLRQHV��/D�QHXURDUTXLWHFWXUD�HV�XQD�O¯QHD�GH�LQYHVWLJDFLµQ�QHXURFLHQW¯ȴFD�
\�DUTXLWHFWµQLFD��FX\R�REMHWLYR�HV�H[SOLFDU�\�VROXFLRQDU�HVSDFLRV�DUTXLWHFWµ-
QLFRV�GHVGH�OD�SHUVSHFWLYD�GH�SURFHVRV�FHUHEUDOHV��(OL]RQGR�\�5LYHUD��������
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K�Å��Â��¹²ş��¬ş�²Ï¸Å²¸ş��É��¸ş�¸±¸ş�²íÒ�²��v�¸Åş��ş�¸²�Ò�Ïvş

/D�SHUFHSFLµQ�GHO�VHU�KXPDQR�WLHQH�XQD�UHODFLµQ�GLUHFWD�FRQ�HO�DPELHQ-
WH��(O�SVLFµORJR�-��*LEVRQ��������HQWLHQGH�DO�RUJDQLVPR�FRPR�XQ�UHFHSWRU�GH�
VHQVDFLRQHV��SRU�OR�WDQWR��ODV�DFFLRQHV�TXH�UHDOL]D�VRQ�HVFXFKDU��WRFDU��ROHU��
VDERUHDU�\�PLUDU��(VWDV�VRQ�FRQVLGHUDGDV�FRPR�DFWRV�LQWHUUHODFLRQDGRV�\�QR�
PXWXDPHQWH�H[FOX\HQWHV��FRQYLUWL«QGRVH�HQ�VLVWHPDV�SHUFHSWXDOHV�FX\D�IXQ-
ción principal es obtener información del ambiente.

Los estímulos son considerados patrones racionales de constante cambio. 
6H�REWLHQHQ�PHGLDQWH�OD�H[SORUDFLµQ�GHO�DPELHQWH��FRGLȴFDQGR�ORV�HVSDFLRV�H�
LQWHUYLQLHQGR�HQ�ORV�FRPSRUWDPLHQWRV�GLYHUVRV�TXH�SXHGHQ�GDUVH�HQ�XQ�VXMHWR��
(Q�HVWH�VHQWLGR��XQ�HQIRTXH�QHXURFLHQW¯ȴFR�GLULJLGR�DO�GLVH³R�DUTXLWHFWµQLFR�
SHUPLWH�SODQWHDU�HVSDFLRV�KDELWDEOHV�HQ�DUPRQ¯D�FRQ�HO�ELHQHVWDU�\�HO�FRQIRUW�
GHO�VHU�KXPDQR��*XWL«UUH]���������$V¯��OD�SHUFHSFLµQ�GHO�LQGLYLGXR�SURGXFH�
GLYHUVDV�VLWXDFLRQHV�GHQWUR�GHO�PDUFR�I¯VLFR�\�IRUPDO�GHO�HVSDFLR�FUHDGR�\�
SHUFLELGR��OR�TXH�JHQHUD�VHQVDFLRQHV�SRVLWLYDV�\�R�QHJDWLYDV�

;�ÒÅ¸vÅÄÒ�Ï��ÏÒÅvşvÂ¬��v�vş�²ş�¬ş��É�¶¸şvÅÄÒ�Ï��Ï¹²��¸

(O�GLVH³R�DUTXLWHFWµQLFR�EXVFD�KDELWDU�HO�PXQGR�PHGLDQWH�ORV�OXJDUHV�TXH�
FUHD��FRPXQLFDQGR�\�DFHUFDQGR�DO�VHU�KXPDQR��6HJ¼Q�$1)$��$FDGHPLD�GH�
1HXURFLHQFLD�GH�$UTXLWHFWXUD���H[LVWHQ�WUHV�IDFWRUHV�FODYHV�SDUD�FUHDU�PHMRUHV�
HVSDFLRV��

Espacio-tiempo��SRU�PHGLR�GHO�KLSRFDPSR��VH�SHUFLEH�HO�HVSDFLR��VH�OR�FR-
GLȴFD�\�VH�HVWLPXOD�VX�VLVWHPD�QHUYLRVR�

Percepción espacial��LQWHUYLHQH�OD�SVLTXH�GHO�VXMHWR��VX�LPSRUWDQFLD�\�FXL-
GDGR�SDUD�QR�DWURȴDUOR�

Iluminación��OX]�QDWXUDO�\�DUWLȴFLDO�VH�UHODFLRQDQ�GLUHFWDPHQWH�FRQ�HO�HVWDGR�
GH�£QLPR�GHO�VHU�KXPDQR�

+HVVHUOJUHQ��������KDEOD�VREUH�OD�H[SHULHQFLD�GHO�HVSDFLR�LQWHULRU�FRPR�
HO�SURFHVR�GH�SHUFHSFLµQ�H�LQIRUPH�GH�OD�DFFLµQ��FRQVWLWX\H�DPERV�OD�HVHQFLD�
GH�KDELWDU��3DUD�FRQFHELU�HVSDFLRV�KDELWDEOHV�VH�FRQVLGHUD�HO�HVSDFLR�H[WHULRU�
FRPR�LOLPLWDGR�\�HQ�HO�FXDO�HVW£�LQVHUWR�HO�REMHWR�FRQVWUXLGR��PLHQWUDV�TXH�HO�
LQWHULRU�SUHVHQWD�XQD�H[SHULHQFLD�P£V�¯QWLPD�SRU�OD�YLQFXODFLµQ�GLUHFWD�TXH�
establece con la percepción.
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�¬�±�²Ï¸ÉşÂ�Å��ÂÏÒv¬�ÉşÂvÅvş�¬ş��É�¶¸ş��ş�ÉÂv��¸É

$�SDUWLU�GH�ODV�SHUFHSFLRQHV�HVSDFLDOHV��VH�REWLHQHQ�ORV�HOHPHQWRV�SHUFHSWXD-
OHV�FRPR�LQVWUXPHQWR�SDUD�HO�GLVH³R�GHO�HVSDFLR��6HJ¼Q�5REOHV�\�(VSDU]D���������
la percepción espacial surge a partir de los análisis de los recursos visuales, 
W£FWLOHV��DXGLWLYRV��ROIDWLYRV��OR�TXH�VH�D³DGH�D�OD�WUDGXFFLµQ�R�UHFRQRFLPLHQWR�
SRU�PHGLR�GHO�HIHFWR�PHPRULDO��FX\DV�FDUDFWHU¯VWLFDV�VH�GHVFULEHQ�HQ�OD�WDEOD���

Recursos visuales 

perceptivos 

Recursos tactiles 

perceptivos

Recursos auditi-

vos perceptivos

Recursos olfati-

vos perceptivos

Efecto memorial

Vista Piel Oído Olfato Mente

Forma, espacio, 

orden, armonía, 

secuencia, etc. 

Color y el manejo 

de la luz; analiza 

en el ámbito 

psicológico, am-

biental y social 

Promueve la 

sensibilidad del 

ser humano con 

relación a lo que 

toca. Experiencia 

sensorial primor-

dial en el diseño 

de los espacios 

interiores. 

Elementos como 

forma, densidad 

y textura, soli-

dez, suavidad, 

rugosidad y 

temperatura de 

los materiales.

Proveer espacios 

sonoros o por el 

contrario limitar-

los y absorberlos, 

para reducir su 

audición o mag-

²�ì�vÅ¬¸ÉŤ

Estímulo com-

puesto. Relación 

entre los olores y 

el espacio físico. 

Interacción entre 

el espacio, el 

hombre y sus 

sentidos, genera 

experiencias 

complejas. 

El espacio 

arquitectónico 

encuadra, forta-

lece y concreta 

los pensamientos 

del hombre.

Tabla 1. Recursos perceptivos

Fuente: Robles y Esparza, 2015
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;�ÒÅ¸vÅÄÒ�Ï��ÏÒÅvşvÂ¬��v�vş�²ş�¬ş��É�¶¸ş 
��ş�ÉÂv��¸Éş��Ò�vÏ�Ü¸É

/D�FLHQFLD�GH�ODV�QHXURQDV�VRVWLHQH�VXV�PRGHORV�\�SDWURQHV�GH�DFWLYLGDG�
QHXUDO��ORV�FXDOHV�UHSUHVHQWDQ�HVWDGRV�PHQWDOHV�SDUWLFXODUHV��&XDQGR�VH�KDEOD�
GH�DSUHQGL]DMH��H[LVWHQ�FDPELRV�\�FRQH[LRQHV��ORV�QHXURWUDQVPLVRUHV�SXHGHQ�
alterar la sinapsis a través de su liberación, o bien pueden reforzarse o debi-
OLWDUVH�ODV�FRQH[LRQHV�HQWUH�QHXURQDV��

(O�DPELHQWH�\�OD�HQVH³DQ]D�ORJUDQ�FRQRFHU�HO�«[LWR�FXDQGR�DIHFWDQ�ODV�IXQ-
FLRQHV�GHO�FHUHEUR�SDUD�PRGLȴFDUOR�HVWUXFWXUDOPHQWH��HV�GHFLU��LQWHUYHQLU�FRQ�
su funcionalidad, lo cual permite conformar partes sustanciales del mismo. 
*UHJRU\�&DMLQD��������KDEOD�GHO�FHUHEUR�FRPR�VL�HVWH�IXHUD�XQ�P¼VFXOR��FRQ-
VLGHUD�TXH��D�PHGLGD�TXH�VH�HMHUFLWH��VH�SXHGH�H[SDQGLU��'LFKD�VLWXDFLµQ�QRV�
SRQH�HQ�HO�FRQWH[WR�GH�XQ�DXOD�GH�FODVHV��VL�HO�FHUHEUR�HV�FDSD]�GH�OOHYDU�VXV�
FRQH[LRQHV�GH�PDQHUD�FRUUHFWD�D�WUDY«V�GH�XQ�DPELHQWH�DSURSLDGR��VH�ORJUD�
VDWLVIDFWRULDPHQWH�HO�FRPHWLGR�GHO�DSUHQGL]DMH��(Q�XQD�VLWXDFLµQ�FRQWUDULD��
ODV�FRQH[LRQHV�FDPELDQ�FRQ�OD�WUDQVIRUPDFLµQ�GH�SHUVRQDOLGDG�GHO�VXMHWR�
debido a un entorno no adecuado; por consecuencia, se da el desgaste mental, 
GHWHULRUR�HQ�HO�DSUHQGL]DMH�\�EDMR�UHQGLPLHQWR�

3. Materiales y métodos

Se desarrolla la investigación a partir del constructivismo planteado por 
9\JRWVN\���������TXLHQ�VRVWLHQH�TXH�OD�LQWHUDFFLµQ�GHO�VHU�KXPDQR�FRQ�HO�PH-
GLR�HQ�HO�TXH�VH�GHVHQYXHOYH�GD�FRPR�UHVXOWDGR�HO�DSUHQGL]DMH��(VWH�SURFHVR�
VH�OLJD�D�OD�QHXURDUTXLWHFWXUD�DSOLFDGD�HQ�OD�HGXFDFLµQ�\D�TXH�HO�HVSDFLR�HV�
FRPSUHQGLGR�FRPR�XQD�KHUUDPLHQWD�SHGDJµJLFD�GHO�HGXFDGRU�GHVWLQDGD�DO�
DSUHQGL]DMH�GHO�LQIDQWH��(Q�HVWH�VHQWLGR��SDUD�FRPSUHQGHU�OD�LPSRUWDQFLD�GHO�
HVSDFLR�HQ�WRUQR�D�OD�HGXFDFLµQ�GH�XQ�QL³R��VH�XVD�HO�HQIRTXH�FXDQWLWDWLYR�
según la metodología documental, misma que nos permitirá entender cómo 
WUDEDMD�HO�FHUHEUR�GH�XQ�QL³R��VXV�QHFHVLGDGHV�\�UHTXHULPLHQWRV��(VWR�SHUPLWH�
estudiar las directrices que se deben desarrollar en el espacio arquitectónico, 
por medio de un análisis, indagación e interpretación del tema planteado en 
IXQFLµQ�GHO�GHVDUUROOR�\�RSWLPL]DFLµQ�GH�OD�HGXFDFLµQ�
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(O�VXMHWR�GH�HVWXGLR�DGTXLHUH�FRQRFLPLHQWR�PHGLDQWH�XQ�SURFHVR�FRQWLQXR�
de descubrimiento. El rango de edad en la investigación es de tres a cinco 
D³RV��XQD�HWDSD�HQ�OD�TXH�HO�GHVFXEULPLHQWR�HV�OD�PHMRU�IRUPD�GH�H[SORUDU��
FRQRFHU�\�DSUHQGHU�

El resultado esperado es la recopilación de datos para la elaboración de 
una guía en función de espacios educativos basada en los criterios de la neu-
URDUTXLWHFWXUD��(O�FRQWHQLGR�GH�OD�JX¯D�VH�GHVDUUROOD�GHVGH�ORV�QLYHOHV�ȴVLR-
OµJLFRV�\�SVLFROµJLFRV�KDVWD�GLUHFWULFHV�DUTXLWHFWµQLFDV��'HVSX«V�GH�GLVFHUQLU�
los datos relevantes de la investigación, se puede proceder a la elaboración 
del módulo de aulas de la escuela Miguel Riofrío, realizada por medio de la 
PHWRGRORJ¯D�SUR\HFWLYD��PLVPD�TXH�SHUPLWH�H[SORUDU��GHVFULELU��H[SOLFDU�\�
SURSRQHU�DOWHUQDWLYDV�GH�FDPELR�SDUD�EHQHȴFLR�GH�ORV�HVSDFLRV�HGXFDWLYRV�\��
SRU�HQGH��GH�ORV�QL³RV��

4. Diseño de guía

La guía se desarrolla por medio de la triangulación de metodologías, lo 
TXH�SHUPLWH�FRQRFHU�OD�LQȵXHQFLD�ȴVLROµJLFD�\�SVLFROµJLFD�TXH�SURGXFLU£�FDGD�
IDFWRU�HQ�HO�VHU�KXPDQR��SRU�PHGLR�GHO�DQ£OLVLV�GH�GLYHUVRV�DXWRUHV��\�VH�
HQIRFD�HQ�OD�SHUFHSFLµQ�\�GLVH³R�WDQWR�H[WHULRU�FRPR�LQWHULRU�GHO�REMHWR��/D�
FRQFHSWXDOL]DFLµQ�\�PDWHULDOL]DFLµQ�GH�ORV�HVSDFLRV�VH�OOHYD�D�FDER�SRU�PHGLR�
GH�FDGD�IDFWRU�GHWHUPLQDGR�FRPR�HVWUDWHJLD�HVHQFLDO�GHQWUR�GHO�GLVH³R�GH�
espacios educativos (tabla 2).

/D�SURSXHVWD�VH�GHVDUUROOD�PHGLDQWH�HO�SODQWHDPLHQWR�GH�GRV�HMHV�SULQ-
FLSDOHV�

$Q£OLVLV�GH�XVXDULR��HO�QL³R�VH�YXHOYH�XQD�SULRULGDG�HQ�VX�HVWDGR�GH�FRQ-
vivencia dentro del ambiente educativo. Por lo tanto, se analiza su desarrollo 
SVLFROµJLFR��ȴVLROµJLFR�\�FRJQLWLYR�GHVGH�ORV�WUHV�D�ORV�FLQFR�D³RV��(VWD�LQIRU-
mación nos brinda el conocimiento para saber cómo reacciona su cerebro 
DQWH�GLYHUVDV�VLWXDFLRQHV�\�HVSDFLRV�TXH�OR�URGHDQ�

(VWUDWHJLDV�GH�GLVH³R��VH�GHWHUPLQD�FDGD�IDFWRU�FRPR�XQ�GHWRQDQWH�SDUD�
OD�IRUPDFLµQ�DGHFXDGD�GH�ORV�LQIDQWHV�\�OD�FRQȴJXUDFLµQ�GH�ORV�HVSDFLRV��6H�
H[SOLFD�VX�LQȵXHQFLD�FRQ�UHODFLµQ�D�OD�SHUFHSFLµQ�GHO�QL³R��ORV�FRQȵLFWRV�TXH�
SXHGHQ�RFDVLRQDU�HQ�FDVR�GH�XQ�PDO�GHVDUUROOR�\�QLYHO�GH�LPSRUWDQFLD�TXH�
tiene dentro del ámbito educativo.
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COMPOnEnTES POTEnCIalIdadES PROblEMaS IMPORTanCIa

Espacios 

polivalentes

Ůş!¬�â���¬��v�şãşv�vÂÏ���¬��v�
Ůş��ÉvÅÅ¸¬¬¸ş�²��Ü��Òv¬şãş�ÅÒÂv¬

Ůş&v��ÏÒv��¹²
ŮşK�Å���vş��ş�²Ï�Å�É
Ůş�ÂÅ�²��èv§�ş¬�²Ï¸

Primario

Organización  

perceptual

Ůş��ÉÏÅ��Ò��¸²�Éş�¬vÅvÉ
Ůş�¸²�â�¸²�Éş�²Ï�Åv�Ï�ÜvÉşãş±Ò¬Ï�-
funcionales

Ůşe�É���¬��v�şv±Â¬�v
Ůş��ÉvÅÅ¸¬¬¸ş�²��Ü��Òv¬şãş�ÅÒÂv¬

Ůş��É¸Å��²Ïv��¹²
Ůş&v��ÏÒv��¹²
Ůş�ÉÏ�±Ò¬¸ÉşÂvÒÉv¬�É
Ůş��ì�Ò¬Ïv�ş�²şÅ�¬v��¸²vÅÉ�

Primario

Programación 

arquitectónica

Ůş�ÅÒèv�v
Ůş��ÉÂÅ¸�Åv±v��¹²
ŮşXÅv²ÉÂÅ¸�Åv±v��¹²

ŮşK�Å���vş��ş¸ÂÏ�±�èv��¹²ş��ş
usos de espacios

Ůş�¬vÉ�ÉşÏÅv����¸²v¬�É
Ůş�ÉÂv��¸ÉşÒÏ�¬�èv�¸É

Primario

luz ŮşR��ÒÅ��v�
Ůş��É�±Â�¶¸
Ůş�¸²�¸ÅÏşÜ�ÉÒv¬
Ůş�ÉÏ�Ï��v
ŮşN�¬v��¸²�Éş�²Ï�ÅÂ�ÅÉ¸²v¬�É
ŮşN��Ò¬v�¸Åş��ş�ÉÏv�¸ş��şw²�±¸

ŮşK�Å���vş��ş��É�±Â�¶¸
Ůş!vÏ��vşÜ�ÉÒv¬
ŮşX�²É�¹²
Ůş��ì�Ò¬Ïv�ş��şÅ�¬v��¸²vÅÉ� Primario

Color Ůş����Ï¸ÉşìÉ�¸¬¹���¸ÉŦş�ÄÒ�¬��Å�¸şãş
relajación del organismo

Ůş ����Ï¸Éş ÂÉ��¸¬¹���¸ÉŦş Ï�±Â�Åv-

tura, percepción ligera o pesada, 

dimensiones amplias o reducidas

ŮşN��Ò¬v�¸Åş��ş�ÉÏv�¸ş��şw²�±¸
Ůş����Ï¸Éş�ÉÏ�Ï��¸É

Ůş ����Ï¸Éş ²��vÏ�Ü¸Éş Ïv²Ï¸ş ì-

siológicos como psicológicos.

Ůş �¬Ï�Åv��¹²ş ��¬ş �¸±Â¸ÅÏv-

miento.

Ůş!vÏ��vşÜ�ÉÒv¬
ŮşX�²É�¹²
Ůş��ì��Ïş��şvÏ�²��¹²

Secundario

Ventilación ŮşN�²��±��²Ï¸
Ůş�¸²��²ÏÅv��¹²
Ůş�¸²�¸ÅÏşÏ�Å±��¸

Ůş ����Ï¸Éş ²��vÏ�Ü¸Éş Ïv²Ï¸ş ì-

siológicos como psicológicos.

Ůş�¬Ï�Åv��¹²ş��¬ş�¸±Â¸ÅÏv±��²Ï¸
ŮşK�Å���vş��ş��É�±Â�¶¸Ť

Primario

Área verde Ůş�Å�vÏ�Ü��v�
ŮşKÅ�Ü�²��¹²ş��¬ş�ÉÏÅ�É
Ůş�¸²ÏÅ¸¬ş��¬şX��&
Ůş�ÄÒ�¬��Å�¸şÂÉ��¸¬¹���¸
Ůş�âÂ¬¸Åv��¹²
ŮşN�¬v��¸²�Éş�²Ï�ÅÂ�ÅÉ¸²v¬�É
Ůş�¸²�¸ÅÏşÏ�Å±��¸

ŮşK�Å���vş��ş��É�±Â�¶¸
Ůş��ì�Ò¬Ïv�ş��şÅ�¬v��¸²vÅÉ�
ŮşK�Å���vş��ş�¸²�¸ÅÏşÏ�Å±��¸

Secundario

acústica Ůş:v²Ï��²�ş¬vş�¸±Â¸É���¹²ş�ÉÂ��-

tral del mensaje emitido original.

ŮşKÅ�Ü�²��¹²ş��ş�vÏ��v
ŮşN�¬v��¸²�Éş�²Ï�ÅÂ�ÅÉ¸²v¬�É
ŮşAÂÏ�±�èv��¹²ş��şvÂÅ�²��èv§�
ŮşKÅ¸Ï����¹²ş��şÅÒ��¸Éş�²ÏÅÒÉ�Ü¸É

Ůş�ÂÅ�²��èv§�ş��ì���²Ï�
Ůşv§vş�²Ï�¬�����¬��v�
Ůş�v²Év²��¸ş��É��¸şãşÂÉ�ÄÒ��¸
Ůş!v¬Ïvş��şv�vÂÏv��¬��v�şÉ¸��v¬ Terciario

la jerarquización desarrollada toma como referencia la investigación aplicada en la Universidad de Salford.

KÅ�±vÅ�¸Ŧş²�Ü�¬şv¬Ï¸ş��ş�±Âv�Ï¸ş�²ş�¬ş²�¶¸ťş��ÉvÅÅ̧ ¬¬¸şìÉ�¸¬¹���¸şãş�¸�²�Ï�Ü¸ťşãş�¸²É�ÅÜvşÉÒş�ÉÏv�¸şÂÉ��¸¬¹��� Ţ̌
Secundario: nivel intermedio de impacto en el niño, son un complemento para las directrices primarias y terciarias.

Terciario: nivel intermedio-bajo de impacto en el niño, su implementación depende del funcionamiento o 

actividad que tendrá el espacio de aprendizaje.

Tabla 2. Componentes investigados de la neuroarquitectura

Fuente: barrett, 2015
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3RQHU�HQ�SU£FWLFD�OD�JX¯D�SHUPLWH�GHMDU�GH�ODGR�HO�PRGHOR�WUDGLFLRQDO�SDUD�
dar paso a una educación moderna. Por consiguiente, se indica el uso que 
SXHGH�WHQHU�

ȏ� 3URJUDPD�DUTXLWHFWµQLFR�GLVH³DGR�FRQ�HVSDFLRV�SROLYDOHQWHV��GRQGH�OD�
ȵH[LELOLGDG�\�DGDSWDELOLGDG�VDTXHQ�HO�PD\RU�SURYHFKR�D�ODV�LQVWDODFLR-
nes educativas. 

ȏ� $QWURSRPHWU¯D�\�HUJRQRP¯D�GLVH³DGD�SDUD�ORV�LQIDQWHV��OR�TXH�SHUPLWH�
DO�QL³R�VHU�HO�SURWDJRQLVWD�GHO�HVSDFLR�SDUD�XQD�PHMRU�DGDSWDFLµQ�

ȏ� 'LVH³R�DUTXLWHFWµQLFR�XVDGR�FRPR�XQD�KHUUDPLHQWD�SHGDJµJLFD�D�IDYRU�
GHO�GRFHQWH�\�GHO�HVWXGLDQWH��D�WUDY«V�GH�HVWUDWHJLDV�QHXUROµJLFDV�TXH�
LQȵX\DQ�GH�IRUPD�SRVLWLYD�HQ�HO�QL³R�

5. Propuesta / Resultados

(O�OXJDU�SDUD�LQWHUYHQLU�VH�HQFXHQWUD�HQ�OD�FLXGDG�GH�/RMD��(FXDGRU��(V�
un predio no construido que forma parte de la Escuela Miguel Riofrío. Se 
WRPD�HVWH�HVSDFLR�GHELGR�D�VX�XELFDFLµQ�GHQWUR�GH�XQ�FRQWH[WR�FRQVROLGDGR�
HQ�HO�£UHD�FHQWUDO�XUEDQD�GH�OD�FLXGDG�\�D�TXH�VLUYH�FRPR�UHIHUHQWH�GH�XQD�
infraestructura educativa tradicional, con distribuciones panópticas, estado 
GH�FRQVHUYDFLµQ�GHWHULRUDGR�\�FDUHQFLD�GH�£UHDV�YHUGHV�

6H�GLVH³D�XQ�HVSDFLR�GHVWLQDGR�SDUD�QL³RV�GH�WUHV�D�FLQFR�D³RV��&RPR�
primer punto, se toma en cuenta que la edad de los infantes está dentro de 
OD�FODVLȴFDFLµQ�GH�HGXFDFLµQ�LQLFLDO��HQ�OD�FXDO�ORV�SULQFLSDOHV�£PELWRV�GH�GH-
VDUUROOR�\�DSUHQGL]DMH�SDUD�ORV�QL³RV�VRQ�OµJLFD�PDWHP£WLFD��FRPSUHQVLµQ�\�
H[SUHVLµQ�GHO�OHQJXDMH��H[SUHVLµQ�DUW¯VWLFD��H[SUHVLµQ�FRUSRUDO�\�PRWULFLGDG��
\�UHODFLµQ�FRQ�HO�PHGLR�QDWXUDO��$�SDUWLU�GH�HVWRV�GDWRV��VH�UHVXHOYH�HO�SODQ�GH�
necesidades de la escuela.

(O�FRQWH[WR�HV�XQD�GLUHFWUL]�FODUD�SDUD�GHWHUPLQDU�\�GHȴQLU�HO�SDUWLGR�
DUTXLWHFWµQLFR��/D�XELFDFLµQ�GHO�SUR\HFWR�SHUPLWH�DSURYHFKDU�OD�RULHQWDFLµQ�
QRUWH�VXU��OR�TXH�JHQHUD�PHMRUHV�FRQGLFLRQHV�FOLP£WLFDV�FRQ�XQ�VROHDPLHQWR�
LQGLUHFWR�\�OD�GLUHFFLµQ�GH�ORV�YLHQWRV�SDUD�OD�UHQRYDFLµQ�GH�DLUH�
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/D�]RQLȴFDFLµQ�GHO�SUR\HFWR�VH�HQIRFD�HQ�HO�FRQIRUW�GHO�XVXDULR��HV�GHFLU��
ORV�HVWXGLDQWHV��ORV�GRFHQWHV��HO�SHUVRQDO�DGPLQLVWUDWLYR�\�GH�VHUYLFLR��3RU�
HOOR��FDGD�HVSDFLR�HVW£�GLVWULEXLGR�VHJ¼Q�VX�UHODFLµQ�\�VX�QLYHO�GH�WROHUDQFLD�
GH�UXLGR��HV�GHFLU��ORV�HVSDFLRV�FRQ�DFWLYLGDGHV�GH�PD\RU�FRQFHQWUDFLµQ�HVW£Q�
DOHMDGRV�GH�ODV�]RQDV�GH�UXLGR�FRPR�OD�FDOOH�SULQFLSDO��/RV�HVSDFLRV�S¼EOLFRV�\�
SULYDGRV�VRQ�I£FLOPHQWH�GHWHFWDEOHV�GHELGR�D�OD�GHȴQLFLµQ�GH�HVSDFLRV�DELHUWRV��
VHPLDELHUWRV�\�FHUUDGRV�

Figura 1. Partido arquitectónico del módulo escolar
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(Q�OD�SODQWD�DUTXLWHFWµQLFD��HO�EORTXH�GH�DXODV�HVW£�GLVH³DGR�FRPR�XQ�
HVSDFLR�ȵH[LEOH��GLYLGLGR�SRU�PRELOLDULR�\�SDUHGHV�FRUUHGL]DV�TXH�SHUPL-
WHQ�HVWLPXODU�HO�WUDEDMR�WDQWR�LQGLYLGXDO�FRPR�JUXSDO��DGHP£V�GH�XQ�WUDEDMR�
sinérgico entre las actividades de cada espacio. El área central no concibe 
HVSDFLRV�HQ�GHVXVR��\D�TXH�VH�HQFXHQWUDQ�£UHDV�GH�MXHJRV��HVSDUFLPLHQWR�\�
HQFXHQWUR��FRQ�DPSOLDV�HQWUDGDV�GH�OX]�\�FRQH[LµQ�YLVXDO�FRQ�OR�QDWXUDO��$�
QLYHO�GH�SLVR��VH�LPSOHPHQWDURQ�VH³DOHV�FRQ�GLIHUHQWHV�WH[WXUDV��PLVPDV�TXH�
HVWLPXODU£Q�HO�VHQWLGR�K£SWLFR�GH�ORV�QL³RV�\�SRGU£Q�GLUHFFLRQDUORV�KDFLD�
FXDOTXLHU�DPELHQWH�GLIHUHQFL£QGRVH�VHJ¼Q�VX�GLVH³R��6H�LPSOHPHQWD�HVWDV�
guías para la orientación de personas con discapacidad visual, lo cual facilita 
HO�GHVSOD]DPLHQWR�\�OD�PRYLOLGDG��G£QGROH�OLEHUWDG�\�DXWRQRP¯D�DO�LQIDQWH��
(Q�HO�H[WHULRU��VH�SODQWHD�XQ�MXHJR�GH�VRPEUDV�FRQ�£UEROHV�GH�DOWXUD�PHGLD��
XQ�KXHUWR�FRQ�IRUPD�GH�ODEHULQWR��FRQ�HO�REMHWLYR�GH�TXH�VHD�XQ�HVSDFLR�GH�
HQFXHQWUR�LQGLYLGXDO�R�JUXSDO��\�MXHJRV�TXH�SHUPLWLU£Q�FRQYHUWLU�HO�£UHD�YHUGH�
en un espacio divertido de descubrimiento, con múltiples propósitos para el 
GHVDUUROOR�PHQWDO�\�I¯VLFR�GH�ORV�QL³RV�

!��ÒÅvşĀŤş��Å��ÏÅ���Éşãşè¸²�ì�v��¹²ş��¬şÂÅ¸ã��Ï¸
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Figura 3. Planta arquitectónica

Figura 4. Esquema funcional de la planta arquitectónica
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'HQWUR�GHO�GLVH³R�HGXFDWLYR��PDWHULDOLGDG��FURP£WLFD��DQWURSRPHWU¯D�\�
HUJRQRP¯D�IRUPDQ�SDUWH�HVHQFLDO�SDUD�HO�GHVDUUROOR�SVLFROµJLFR�\�ȴVLROµJLFR�
GH�ORV�QL³RV�GHQWUR�GH�VXV�DFWLYLGDGHV��3RU�OR�WDQWR��VH�WUDEDMD�FRQ�PHGLGDV�
DQWURSRP«WULFDV�\�HUJRQµPLFDV�GH�ORV�QL³RV��OR�TXH�OHV�GD�PD\RU�VHQVDFLµQ�
GH�FRQIRUW��LQGHSHQGHQFLD�\�OLEHUWDG�SDUD�UHDOL]DU�FXDOTXLHU�DFFLµQ�

(O�WLSR�GH�PDWHULDOLGDG�MXHJD�PXFKR�FRQ�OD�PDGHUD�SRU�VX�DVSHFWR�IUHVFR��
YHUV£WLO�\�DPLJDEOH��DGHP£V�GH�FUHDU�XQD�SHUFHSFLµQ�FHUFDQD�D�OD�QDWXUDOH]D��
/D�FURP£WLFD�IXH�GHWHUPLQDGD�VHJ¼Q�OD�SVLFRORJ¯D�GHO�FRORU�SDUD�QL³RV��9DU¯D�
desde colores fríos a cálidos dependiendo de la actividad de cada espacio, pero 
siempre en tonos pasteles para evitar abrumar a los usuarios.

Figura 5. diagrama de área pedagógica
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6. Conclusiones

/D�DUTXLWHFWXUD�VH�LQWHJUD�SURIXQGDPHQWH�HQ�OD�H[SHULHQFLD�KXPDQD��/D�
LQWHUDFFLµQ�HQWUH�HO�LQGLYLGXR�\�VX�HQWRUQR�DUTXLWHFWµQLFR��PDUFDGD�SRU�OD�
GLQ£PLFD�GHO�VXMHWR�REMHWR�\�DFFLµQ�UHDFFLµQ��EULQGD�XQD�FRPSUHQVLµQ�SUR-
IXQGD�GHO�IHQµPHQR�DUTXLWHFWµQLFR�\�VX�LPSDFWR�HQ�OD�YLGD�GHO�VXMHWR��(VWD�
UHODFLµQ�VH�H[WLHQGH�P£V�DOO£�GH�OR�PHUDPHQWH�I¯VLFR��DEDUFDQGR�DVSHFWRV�
ȴVLROµJLFRV��SVLFROµJLFRV�\�FRJQLWLYRV�TXH�LQWHUDFW¼DQ�HQ�HO�HQWRUQR�GH�ORV�HV-
pacios arquitectónicos. Esto permite comprender cómo estos espacios pueden 
LQȵXLU�\�PRGLȴFDU�HO�FRPSRUWDPLHQWR��OD�FRQGXFWD�\�ORV�HVWDGRV�HPRFLRQDOHV�
de las personas.

(Q�HVWD�LQYHVWLJDFLµQ��HO�QL³R�VH�FRQYLHUWH�HQ�HO�IRFR�FHQWUDO�GH�DWHQFLµQ��
&RPSUHQGHU�VX�SHUFHSFLµQ�GHO�HQWRUQR�HV�HVHQFLDO�SDUD�UHȵH[LRQDU�VREUH�ODV�
DFFLRQHV�TXH�SXHGHQ�SRWHQFLDU�VX�DSUHQGL]DMH��$GHP£V��SHUPLWH�WRPDU�GHFLVLR-
QHV�P£V�DFHUWDGDV�HQ�FXDQWR�D�ODV�GLUHFWULFHV�TXH�VH�GHEHQ�VHJXLU�HQ�HO�GLVH³R�
DUTXLWHFWµQLFR��FRQ�HO�REMHWLYR�GH�ORJUDU�XQ�DSUHQGL]DMH�µSWLPR�SDUD�HOORV��$�
partir de este enfoque, los lineamientos proporcionados en la guía permiten 
aplicar los principios de la neuroarquitectura. Esto implica considerar no solo 
HO�IXQFLRQDPLHQWR�ȴVLROµJLFR��SVLFROµJLFR�\�FRJQLWLYR�GHO�QL³R��VLQR�WDPEL«Q�XQD�
FRPSUHQVLµQ�SURIXQGD�GH�FµPR�FDGD�HVSDFLR�FRQWULEX\H�D�OR�SHGDJµJLFR��(VWR�
LQFOX\H�DVSHFWRV�FRPR�OD�HVFDOD�GHO�SUR\HFWR��VX�PDWHULDOLGDG��ODV�DEHUWXUDV��
OD�SDOHWD�GH�FRORUHV��OD�DF¼VWLFD��OD�FRPSRVLFLµQ��OD�SURJUDPDFLµQ�\�OD�]RQLȴ-
FDFLµQ��WRGRV�GLVH³DGRV�GH�PDQHUD�TXH�JDUDQWLFHQ�HO�FRQIRUW�GH�ORV�XVXDULRV�

/RV�HVWXGLRV�VREUH�OD�QHXURDUTXLWHFWXUD�PXHVWUDQ�FµPR�HO�GLVH³R�GH�XQ�
HVSDFLR�OOHJD�D�VHU�XQ�P«WRGR�SHGDJµJLFR�LQȵXHQFLDGRU�HQ�OD�HQVH³DQ]D�\�DSUHQ-
GL]DMH��'DQ�XQ�QXHYR�SDQRUDPD�D�OD�IRUPD�GH�FRQVWUXLU�HVSDFLRV�HGXFDWLYRV�
P£V�HIHFWLYRV��DFHUWDGRV�\�GH�I£FLO�LPSOHPHQWDFLµQ��&DEH�PHQFLRQDU�TXH�ODV�
GLUHFWULFHV�GH�OD�LQYHVWLJDFLµQ�QR�HVW£Q�DMHQDV�D�OD�IRUPDFLµQ�DFDG«PLFD�\�SUR-
IHVLRQDO�GHO�DUTXLWHFWR��P£V�ELHQ�VRQ�YDULDEOHV�PHMRU�GHVDUUROODGDV�SDUD�HO�£UHD�
TXH�VH�YD�D�LPSOHPHQWDU��OR�TXH�FRPSOHPHQWD�HO�WUDEDMR�GHO�DUTXLWHFWR�GHVGH�
HO�SXQWR�GH�YLVWD�QHXUROµJLFR�\�SVLFROµJLFR��D\XGDQGR�D�PHMRUDU�VX�HȴFDFLD�DO�
PRPHQWR�GH�FUHDU�HVSDFLRV�DPLJDEOHV�SDUD�HO�VHU�KXPDQR�\�VX�FRQYLYHQFLD�
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Diseño de vivienda emergente 
para situaciones de desastre 

en Ecuador

1. Introducción

La falta de interés en la creación de viviendas de emergencia en nuestro 
país, destinadas a brindar refugio a los afectados por catástrofes o situaciones 
de crisis, tiene diversas consecuencias, tanto en el aspecto físico como emo-
FLRQDO��GHELGR�DO�SURIXQGR�LPSDFWR�TXH�WDOHV�VLWXDFLRQHV�GH�H[FHSFLµQ�HMHUFHQ�
HQ�ORV�LQGLYLGXRV��(Q�PXFKDV�RFDVLRQHV��VH�UHFXUUH�D�UHIXJLRV�WHPSRUDOHV�TXH�
VH�SURORQJDQ�P£V�DOO£�GH�OR�SUHYLVWR��\�HVWRV�DOEHUJXHV�VXHOHQ�UHVJXDUGDU�D�
grandes grupos de personas sin contar con espacios que permitan una vida 
P£V�HVWDEOH�SDUD�VXV�RFXSDQWHV��(VWD�VLWXDFLµQ�SODQWHD�GHVDI¯RV�VLJQLȴFDWLYRV�
en términos de bienestar.

En respuesta a estos problemas, se opta por el uso de refugios provisio-
QDOHV��*UDQ�SDUWH�GH�HVWRV�FRQVWLWX\HQ�FDUSDV�GH�SO£VWLFR�SURYHQLHQWHV�GH�
D\XGD�KXPDQLWDULD�TXH�VLUYHQ�SDUD�DOEHUJDU�SHUVRQDV�SRU�XQ�FRUWR�SOD]R��
SXHV�QR�SRVHHQ�HO�GLVH³R�\�OD�SRVLELOLGDG�GH�PDQWHQHU�VX�FRQGLFLµQ�GXUDQWH�
un tiempo prolongado.

/RV�SODQHV�GH�FRQWLQJHQFLD�FDUHFHQ�GH�XQ�HQIRTXH�VXȴFLHQWHPHQWH�RULHQ-
WDGR�KDFLD�OD�FRQVWUXFFLµQ�GH�YLYLHQGDV�GH�HPHUJHQFLD�TXH�SXHGDQ�DERUGDU�

$XWRU���,VD¯DV�-KXQLRU�3DWL³R�3LQRV
Investigador independiente

'LUHFWRU��0JWU��$UT��6DQWLDJR�5HLQRVR
Universidad Internacional del Ecuador

$³R������
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efectivamente el problema resultante de la devastación masiva de viviendas 
en comunidades afectadas por eventos naturales o causados por la actividad 
KXPDQD��(VWR�VH�WUDGXFH�HQ�XQD�IDOWD�GH�PHGLGDV�HIHFWLYDV�SDUD�UHGXFLU�HO�LP-
SDFWR�VRFLDO�\�SVLFROµJLFR�TXH�HVWDV�VLWXDFLRQHV�GHMDQ�D�VX�SDVR��$FWXDOPHQWH��
en Ecuador, la priorización de la vivienda de emergencia no forma parte de 
los planes de contingencia como una opción de asistencia a gran escala para 
las personas afectadas.

(Q�HVWH�FRQWH[WR��D�SHVDU�GH�FRQWDU�FRQ�SODQHV�GH�FRQWLQJHQFLD��VH�SXHGH�
HYLGHQFLDU�TXH�ORV�DORMDPLHQWRV�WHPSRUDOHV�GHVWLQDGRV�SDUD�ORV�GDPQLȴFDGRV�
no prestan las garantías necesarias para que las familias puedan desarrollar 
XQD�YLGD�LQGHSHQGLHQWH��SULYDGD�\�VHJXUD��KDVWD�TXH�VH�ORJUHQ�UHVWDEOHFHU�VXV�
KRJDUHV�GHȴQLWLYRV��3RU�WDQWR��HO�REMHWLYR�SULQFLSDO�GH�HVWH�WUDEDMR�HV�GLVH³DU�
XQD�YLYLHQGD�HPHUJHQWH�GH�FRQVWUXFFLµQ�U£SLGD�\�HȴFD]��SDUD�VHU�XWLOL]DGD�
HQ�VLWXDFLRQHV�GH�HPHUJHQFLD�HQ�(FXDGRU��3DUD�HVWH�ȴQ��VH�SODQWHD�UHDOL]DU�XQ�
GLDJQµVWLFR�JHQHUDO�VREUH�FµPR�VH�KD�OOHYDGR�D�FDER�OD�VROXFLµQ�GH�YLYLHQGD�
para afectados poscatástrofe en Ecuador, determinar el sistema constructivo 
FRQ�HO�TXH�VH�YD�D�OOHYDU�D�FDER�HO�SUR\HFWR�\��ȴQDOPHQWH��GLVH³DU�\�GHVDUUROODU�
XQD�JX¯D�SDUD�IDFLOLWDU�\�RULHQWDU�DO�XVXDULR�HQ�OD�FRQVWUXFFLµQ�GH�OD�YLYLHQGD�
emergente planteada.

ĀŤşN�Ü�É�¹²ş���¬�¸�Åwì�v

La vivienda se concibe como un espacio en el que las personas buscan 
SULYDFLGDG�\�UHIXJLR�IUHQWH�DO�HQWRUQR�H[WHULRU��'HEH�GLVH³DUVH�SHQVDQGR�
HQ�OD�SULYDFLGDG�\�VHJXULGDG�GH�ORV�XVXDULRV��SHUPLWLHQGR�OD�UHDOL]DFLµQ�GH�
actividades relacionadas con el desarrollo personal. 

(Q�HVWH�FRQWH[WR��OD�YLYLHQGD�HPHUJHQWH�VH�SODQWHD�FRPR�XQD�LQLFLDWLYD�
GH�VROXFLµQ�WHPSRUDO�DQWH�ORV�SUREOHPDV�GH�KDELWDELOLGDG�TXH�VH�HYLGHQFLDQ�
OXHJR�GH�DOJ¼Q�WLSR�GH�HYHQWR�FDWDVWUµȴFR��TXH�WLHQGH�D�SUHVHQWDUVH�HQ�DOJ¼Q�
OXJDU�HVSHF¯ȴFR��3RU�OR�JHQHUDO��HVWDV�YLYLHQGDV�VXHOHQ�VHU�XELFDGDV�HQ�£UHDV�
DGHFXDGDV�SDUD�OD�FUHDFLµQ�GH�SHTXH³RV�FDPSDPHQWRV��IRUPDQGR�DV¯�XQD�
HVSHFLH�GH�FRPXQLGDG��(VWD�HOHFFLµQ�GH�XELFDFLµQ�WLHQH�FRPR�REMHWLYR�SURSRU-
FLRQDU�XQ�HVSDFLR�GH�SURWHFFLµQ�\�XQ�SRWHQFLDO�SDUD�HO�GHVDUUROOR�GH�TXLHQHV�
KDQ�VLGR�DIHFWDGRV��
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7UDV�XQ�HYHQWR�FDWDVWUµȴFR��ODV�SHUVRQDV�VXHOHQ�WHQHU�SUHIHUHQFLDV�DO�EXV-
car refugio. En primer lugar, tienden a recurrir a viviendas de familiares o 
DPLJRV��HQ�VHJXQGR�OXJDU��FRQVLGHUDQ�HGLȴFLRV�DGDSWDGRV�SDUD�VLWXDFLRQHV�GH�
HPHUJHQFLD��HQ�WHUFHU�OXJDU��RSWDQ�SRU�UHIXJLRV�LPSURYLVDGRV��\��HQ�¼OWLPD�
LQVWDQFLD��UHFXUUHQ�D�ORV�VXPLQLVWURV�SURSRUFLRQDGRV�RȴFLDOPHQWH��'DYLV��
�������'HQWUR�GH�HVWDV�FLUFXQVWDQFLDV��OD�DUTXLWHFWXUD�PRGXODU�VH�SUHVHQWD�
FRPR�XQD�VROXFLµQ�D�ODV�QHFHVLGDGHV�SUHYLDPHQWH�PHQFLRQDGDV��\D�TXH�VH�
FHQWUD�HQ�HO�GLVH³R�GH�PµGXORV�VLPLODUHV�TXH�VH�HQVDPEODQ�SDUD�FUHDU�XQD�
XQLGDG�KDELWDFLRQDO�TXH�SXHGH�DGDSWDUVH�D�GLYHUVDV�IRUPDV�\�UHTXLVLWRV�GH�
los usuarios. La noción de construir viviendas a partir de piezas ensambladas 
QR�HV�QXHYD��GDGR�TXH�H[LVWHQ�DQWHFHGHQWHV�GH�YLYLHQGDV�IDEULFDGDV�PHGLDQWH�
PµGXORV�GHVGH�KDFH�YDULRV�D³RV��'H�KHFKR��ODV�SULPHUDV�YLYLHQGD�IDEULFDGDV�
SRU�PHGLR�GH�PµGXORV�VH�GLHURQ�HQ�$XVWUDOLD�DOUHGHGRU�GH������SDUD�OD�JHQWH�
LQPLJUDQWH�HQ�HVH�SD¯V��5RSHUR�\�&RPDV��������

3. Materiales y métodos

/D�PHWRGRORJ¯D�HPSOHDGD�SDUD�HO�GLVH³R�GH�OD�YLYLHQGD�HPHUJHQWH�VH�
FRQRFH�FRPR�'HVLJQ�7KLQNLQJ��TXH�VH�HQPDUFD�HQ�OD�ȴORVRI¯D�FHQWUDGD�HQ�HO�

Empatizar

��ì²�Å

Idear

Prototipar

Finalizar

crear un entendimiento 

empático dirigido

al problema

ì¬ÏÅvş¬vş�²�¸Å±v��¹²
recopilada

se generan las ideas

que pueden ayudar a

¬vşÉ¸¬Ò��¹²şì²v¬

comienza a proyectarse

la idea más factible y la que

mejor solución otorgue

una opinión más objetiva 

para la aprobación del diseño

Figura 1. Proceso de metodología
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XVXDULR�\�HQIRFDGD�HQ�OD�DFFLµQ��OR�TXH�SHUPLWH�GDU�UHVSXHVWD�D�SUREOHPDV�
LGHQWLȴFDGRV�GHQWUR�GH�XQ�FRQWH[WR�HVSHF¯ȴFR��FX\R�SURFHVR�VH�REVHUYD�HQ�
OD�ȴJXUD���

4. Propuesta

(O�SUR\HFWR�VH�UHVXHOYH�FRPR�XQ�PµGXOR�KDELWDFLRQDO�GHVWLQDGR�D�VHU�XVDGR�
GXUDQWH�VLWXDFLRQHV�FDWDVWUµȴFDV�TXH�SXHGDQ�SUHVHQWDUVH�HQ�(FXDGRU��HVWD�
YLYLHQGD�SRVLELOLWD�XQD�PHMRU�UHVSXHVWD�SDUD�OD�WUDQVLFLµQ�HQWUH�OD�HPHUJHQFLD�
\�OD�UHFRQVWUXFFLµQ��HQ�FRPSDUDFLµQ�D�PXFKDV�RWUDV�RSFLRQHV�H[LVWHQWHV�\�XWL-
OL]DGDV�HQ�OD�DFWXDOLGDG��1R�VH�LQFOX\HQ�]RQDV�K¼PHGDV�HQ�OD�YLYLHQGD��GHELGR�
D�VX�XVR�WHPSRUDO�\�QR�GHȴQLWLYR��FRQ�OR�TXH�VH�ORJUD�RSWLPL]DU�HO�GLVH³R�SDUD�
TXH�IXQFLRQH�D�QLYHO�RUJDQL]DWLYR��GHVDUUROO£QGRVH�ODV�]RQDV�K¼PHGDV�\�GH�
otros servicios requeridos en un entorno de ocupación comunitario.

Los recursos utilizados en la construcción de esta vivienda no quedarán 
REVROHWRV�OXHJR�GH�FXPSOLGR�VX�REMHWLYR��SRUTXH�VH�HVWDEOHFH�OD�SRVLELOLGDG�GH�
PDQWHQLPLHQWR�\�UHXWLOL]DFLµQ�GH�VXV�FRPSRQHQWHV�SDUD�IXWXUDV�VLWXDFLRQHV�
de emergencia que los requieran.

/D�YLYLHQGD�VH�JHQHUD�GHVGH�XQD�IRUPD�VLPSOH��'H�HVWD�PDQHUD��VH�FRQVLJXH�
TXH�HO�UHVXOWDGR�VHD�IXQFLRQDO��DO�LJXDO�TXH�VH�IDFLOLWD�OD�PRGXODFLµQ�\�GHVDUUROOR�
GH�ORV�HOHPHQWRV�SUHIDEULFDGRV��\�VH�REWLHQH�XQ�VLVWHPD�GH�HQVDPEODMH�P£V�

Figura 2. Programa arquitectónico general
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HȴFLHQWH��(O�PµGXOR�GH�YLYLHQGD�VH�XWLOL]D�FRPR�UHIXJLR�FRQ�XQD�FDSDFLGDG�
SDUD�FXDWUR�SHUVRQDV�\�HVW£�GLVH³DGR�SDUD�EULQGDU�XQ�HVSDFLR�GRQGH�SXHGDQ�
UHDOL]DU�DFWLYLGDGHV�TXH�UHTXLHUDQ�GH�XQ�PRELOLDULR�SHTXH³R��(VW£�GLVH³DGD�
a partir de varios elementos prefabricados que permiten su construcción 
PHGLDQWH�XQD�JX¯D�GH�HQVDPEODMH�GHVDUUROODGD�SDUD�TXH�HO�SURSLR�XVXDULR�
SXHGD�FRQVWUXLUOD�\�RSWLPL]DU�UHFXUVRV��HQ�FXDQWR�D�PDQR�GH�REUD�VH�UHȴHUH�

R�ÉÏ�±vş�¸²ÉÏÅÒ�Ï�Ü¸

El sistema constructivo de la vivienda será el mismo para todos los módulos 
SURSXHVWRV��\D�TXH�D�SDUWLU�GH�HVWH�VH�SRGU£�GHVDUUROODU�OD�FRQVWUXFFLµQ�GH�FDGD�
uno de los espacios designados al desarrollo de servicios en el campamento 
emergente. El sistema constructivo cumple con requisitos como formar parte 
GH�XQ�HOHPHQWR�DUPDEOH��GHVDUPDEOH�\�UHXWLOL]DEOH�

&RQVWD�GH�HOHPHQWRV�SUHIDEULFDGRV�\�FRQ�XQ�VLVWHPD�GH�HQVDPEODMH�UHSH-
titivo, lo que permite armar la vivienda de manera sencilla, con una manipu-
lación simple al alcance de cualquier constructor.

6REUH�OD�EDVH�GH�OD�OLWHUDWXUD�UHYLVDGD�SDUD�OD�HODERUDFLµQ�GHO�SUR\HFWR��VH�
GHWHUPLQD�TXH�HO�GLVH³R�EDVDGR�HQ�OD�PRGXODFLµQ�UHWLFXODU�GH�HVSDFLRV�SHUPLWH�

Figura 3. detalle constructivo
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optimizar el tiempo de construcción, debido a que las estructuras modulares 
VRQ�WUDQVSRUWDEOHV��GHVDUPDEOHV�\�UHRUJDQL]DEOHV��OR�FXDO�DGHP£V�SHUPLWH�GDU�
un nuevo uso u otro diferente al inicial. El sistema modular debería aplicarse 
al sistema de fabricación en general, porque técnicamente se podrían producir 
construcciones tradicionales aceleradas gracias a la industrialización de todos 
R�YDULRV�GH�VXV�FRPSRQHQWHV��5RSHUR�\�&RPDV��������

Figura 4. Elementos constructivos
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(O�HQVDPEODMH�VH�FRPSRQH�GH�WUHV�SDUWHV�IXQGDPHQWDOHV�
��� 6H�SDUWH�GHVGH�HO�PRQWDMH�GH�OD�HVWUXFWXUD�SULQFLSDO�FRQ�WRGRV�ORV�HOH-

PHQWRV�FRQȴJXUDGRUHV�SULQFLSDOHV�GH�OD�YLYLHQGD�
��� /D�VHJXQGD�SDUWH�GHO�HQVDPEODMH�VH�FHQWUD�HQ�UHDOL]DU�HO�OHYDQWDPLHQWR�

GH�OD�HQYROYHQWH�HQ�OD�YLYLHQGD��/RV�SLVRV�\�ODV�SDUHGHV�VH�DUPDQ�GH�
manera sencilla gracias al sistema de rieles que tienen los elementos 
estructurales.

��� )LQDOPHQWH��SDUD�HO�HQVDPEODMH�GH�OD�FXELHUWD��VH�GHEH�HPERQDU�VREUH�
la estructura principal de la vivienda, de tal manera que las cargas se 
GLVWULEX\DQ�GH�IRUPD�FRUUHFWD�KDFLD�ODV�EDVHV�

8QD�YH]�UHDOL]DGR�WRGR�HVWH�SURFHGLPLHQWR��VH�SRGU£�REWHQHU�FRPR�UHVXO-
WDGR�OD�YLYLHQGD�HPHUJHQWH�D�OD�FXDO�VH�KD�GHQRPLQDGR�0µGXOR�B9(����3DUD�
este punto, estará lista para usarse.

Figura 5. Proceso constructivo 
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Figura 6. Vivienda emergente
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:¹�Ò¬¸Éşv�vÂÏv�¬�É

(O�PµGXOR�HVW£�GLVH³DGR�SDUD�TXH�DFW¼H�GH�PDQHUD�YHUV£WLO��OR�TXH�OH�SHUPLWH�
DGDSWDUVH�D�ODV�FLUFXQVWDQFLDV�\�FRQVHJXLU�TXH��HQ�VX�LQWHULRU��VH�REWHQJDQ�D�VX�
YH]�PµGXORV�GH�VHUYLFLRV�FRPXQHV��WDOHV�FRPR�ED³R��GXFKD��FRFLQD�\�FRPHGRU��

Figura 7. Planta base vivienda – corte de vivienda
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R�ÉÏ�±vş��şv�ÅÒÂv��¹²

(O�GLVH³R�GHO�PµGXOR�GH�YLYLHQGD�HPHUJHQWH�HVW£�GHVWLQDGR�D�WUDEDMDU�
\�VHU�IXQFLRQDO�FRQ�XQ�VLVWHPD�FROHFWLYR��'H�HVWD�PDQHUD��VH�SXHGHQ�FUHDU�
FDPSDPHQWRV�HPHUJHQWHV�GH�DSUR[LPDGDPHQWH�YHLQWH�YLYLHQGDV�TXH�VH�SXH-
dan organizar de forma correcta en un entorno solvente con los respectivos 
espacios comunes. 

Figura 8. Plantas de módulos adaptables
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Figura 9. Vistas de campamento emergente
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5. Conclusiones

/RV�GHVDVWUHV�VH�SUHVHQWDQ�GH�PDQHUD�LPSUHGHFLEOH�\�GHMDQ�FRPR�FRQVH-
cuencia una serie de problemas, entre los cuales sobresale la destrucción de 
HGLȴFDFLRQHV�\�SRU�HQGH�XQD�FUHFLHQWH�GHPDQGD�GH�KDELWDELOLGDG�

(Q�(FXDGRU�QR�H[LVWH�XQD�SODQHDFLµQ�SDUD�EULQGDU�XQD�VROXFLµQ�HIHFWLYD�
GXUDQWH�VLWXDFLRQHV�GH�HPHUJHQFLD�FRQ�OD�ȴQDOLGDG�GH�VREUHOOHYDU�XQD�HWDSD�
SRVGHVDVWUH�DGHFXDGD�\�HQIRFDGD�D�XQD�UHFRQVWUXFFLµQ�VRFLDO�

Es importante que, en los planes de contingencia de cada país, se establezca 
XQ�SURWRWLSR�GH�YLYLHQGD�HPHUJHQWH�TXH�UHVXOWH�DSOLFDEOH��(O�GLVH³R�GH�YLYLHQ-
GD�HPHUJHQWH�HV�XQD�SURSXHVWD�TXH�SXHGH�VHU�DERUGDGD�\�JHVWLRQDGD�SRU�HO�
(VWDGR�HFXDWRULDQR��\�VH�RIUHFH�FRPR�XQD�VROXFLµQ�YLDEOH�SDUD�ORV�SUREOHPDV�
KDELWDFLRQDOHV�TXH�VH�SUHVHQWDQ�GXUDQWH�ODV�VLWXDFLRQHV�GH�GHVDVWUH�

/RV�UHVXOWDGRV�REWHQLGRV�HQ�HVWH�SUR\HFWR�HYLGHQFLDQ�TXH�HV�SRVLEOH�FUHDU�
SURWRWLSRV�HPHUJHQWHV�EDVDGRV�HQ�OD�DUTXLWHFWXUD�PRGXODU�\�FRQ�XQ�HQIRTXH�
KDFLD�OD�DUTXLWHFWXUD�GH�HPHUJHQFLD��FRQ�OR�TXH�VH�FRQVLJXH�FUHDU�FRPSRVL-
ciones a base de elementos prefabricados, a la par de un correcto sistema 
constructivo funcional.

Establecer un sistema constructivo basado en metal trae consigo grandes 
EHQHȴFLRV��\D�TXH�HPSOHD�HOHPHQWRV�SUHIDEULFDGRV�TXH�IDFLOLWDQ�HO�HQVDPEODMH�
\�PRQWDMH�GH�YLYLHQGDV�HQ�REUD��3RFR�D�SRFR��VH�GHEH�LU�H[SORUDQGR�QXHYDV�
tecnologías que favorezcan la arquitectura de emergencia.

(O�VLVWHPD�PRQWDEOH�\�GHVPRQWDEOH�IRUWDOHFH�HO�LQWHUFDPELR�GH�HOHPHQWRV�
TXH�SXHGDQ�VXIULU�XQ�GD³R��'H�HVWD�PDQHUD��VH�SXHGH�UHHPSOD]DU�VLQ�GLȴFXO-
tad cualquier parte estropeada. Estos prototipos de emergencia deben estar 
GLVH³DGRV�FRQ�HO�SURSµVLWR�GH�VHU�UHSOLFDGRV�D�SHTXH³D��PHGLDQD�\�JUDQ�HVFDOD�
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N���Å�²��vÉş���¬�¸�Åwì�vÉ

'DYLV��,����������Arquitectura de emergencia. Gustavo Gili.

5RSHUR��'���\�&RPDV��$����������&RQVWUXFFLµQ�PRGXODU�GH�YLYLHQGDV�\�DUTXL-
tectura. Dream�����
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Architectural geometry: 
Exploración y experimentación 

en el diseño de un pabellón

1. Introducción

Architectural geometry es una rama de investigación relativamente nueva 
TXH�UHVSRQGH�D�ORV�DYDQFHV�FRPSXWDFLRQDOHV�SDUD�OD�FRQVWUXFFLµQ�GLJLWDO�\�HO�
HVWXGLR�GH�ODV�IRUPDV�JHRP«WULFDV�FRPSOHMDV��(VWD�£UHD�GH�HVWXGLR�LPSOLFD�XQ�
SURFHVR�LQYHVWLJDWLYR��UHVROXWLYR�\�GH�FRPSUHQVLµQ�JHRP«WULFD��TXH�HPSOHD�
KHUUDPLHQWDV�GLJLWDOHV�FRQ�HO�REMHWLYR�GH�DVLPLODU�\�H[SUHVDU�OD�FRQVWUXFWLYLGDG�
GH�XQ�REMHWR��I¯VLFR�R�GLJLWDO�

(O�GLVH³R�SDUDP«WULFR�HVW£�HVWUHFKDPHQWH�UHODFLRQDGR�FRQ�HVWD�QXHYD�
UDPD�LQYHVWLJDWLYD��VLQ�HPEDUJR��HQ�HO�FRQWH[WR�DFDG«PLFR�HFXDWRULDQR��SDU-
ticularmente a nivel de pregrado, no se profundiza o aborda el tema como en 
RWURV�FRQWH[WRV�FRPR�ODV�XQLYHUVLGDGHV�FKLOHQDV�R�HVWDGRXQLGHQVHV��GRQGH�VH�
KD�LQFRUSRUDGR�HVWD�UDPD�GH�HVWXGLR�GHQWUR�GH�ODV�PDOODV�DFDG«PLFDV��$V¯��HO�
DQ£OLVLV�JHRP«WULFR�GH�ODV�IRUPDV�FRPSOHMDV�KD�WRPDGR�SURWDJRQLVPR�

6HJ¼Q�1DYDUUHWH��������SS����������mOD�DUTXLWHFWXUD�SDUDP«WULFD�VH�SXHGH�
GHȴQLU�GH�PDQHUD�VHQFLOOD�FRPR�XQD�QXHYD�IRUPD�GH�HQWHQGHU�HO�SUR\HFWR�
\�HO�GLVH³R�GH�DUTXLWHFWXUD��TXH�VH�EHQHȴFLD�FRQ�ODV�QXHYDV�WHFQRORJ¯DV�LQ-
IRUP£WLFDV�GH�GLVH³R�DXWRP£WLFR}��(VWD�QXHYD�IRUPD�GH�entender el proyecto 

$XWRU��-HVKXD�0LFKDHO�6RWRPD\RU�%XUQHR
Investigador independiente

'LUHFWRUD��$UT��9HUµQLFD�0X³R]��06F
Universidad Internacional del Ecuador

$³R������
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\D�QR�XVD�OD�WHFQRORJ¯D�FRPR�XQ�PHGLR�GH�UHSUHVHQWDFLµQ�GH�XQ�GLVH³R�
SUHFRQFHELGR��VLQR�FRPR�XQD�KHUUDPLHQWD�TXH�IRUPD�SDUWH�GHO�P«WRGR�
SUR\HFWXDO��(Q�HVWH�VHQWLGR��VH�SURSRQH�OD�H[SORUDFLµQ�\�H[SHULPHQWDFLµQ�
en architectural geometry�HQ�HO�GLVH³R�GH�XQ�SDEHOOµQ��SRU�IRUPDU�SDUWH�GH�
XQD�WLSRORJ¯D�DUTXLWHFWµQLFD�KLVWµULFD�TXH�IDYRUHFH�ODV�QXHYDV�PHWRGRORJ¯DV�
GH�GLVH³R��

(O�REMHWLYR�SULQFLSDO�GH�HVWH�WUDEDMR�GH�ȴQ�GH�FDUUHUD�HV�UHDOL]DU�XQD�SUR-
SXHVWD�GH�XQ�SDEHOOµQ�DSOLFDQGR�HO�GLVH³R�SDUDP«WULFR�FRPR�KHUUDPLHQWD�GH�
composición de architectural geometry��3DUD�HVWH�ȴQ��VH�WUD]DQ�ORV�VLJXLHQWHV�
REMHWLYRV�HVSHF¯ȴFRV��GHȴQLU�HO�SURFHVR�GH�GLVH³R�GH�OD�UDPD�LQYHVWLJDWLYD�
architectural geometry a partir de la bibliografía especializada; plantear el 
GLVH³R�GH�XQ�SDEHOOµQ�TXH�SUHVHQWH�XQD�IRUPD�JHRP«WULFD�FRPSOHMD�UHDOL]DGD�
por un software�FRPSXWDFLRQDO�DOJRU¯WPLFR��GLVH³R�SDUDP«WULFR���GHWHUPLQDU�
la función que tendrá el pabellón como respuesta a una necesidad real dentro 
GHO�FRQWH[WR�GH�HVWXGLR��\�ȴQDOPHQWH��FRQVWUXLU�XQD�UHSUHVHQWDFLµQ�GLJLWDO�GHO�
SDEHOOµQ�TXH�SHUPLWD�YHULȴFDU�ODV�YHQWDMDV�FRQVWUXFWLYDV�TXH�SURFHGHQ�GHO�
software computacional. 

ĀŤşN�Ü�É�¹²ş���¬�¸�Åwì�v

"�¸±�ÏÅ�vşãşvÅÄÒ�Ï��ÏÒÅv

6L�OD�DUTXLWHFWXUD�HV�HO�DUWH�GH�PRGLȴFDU�HO�HVSDFLR�\�OD�JHRPHWU¯D�HVWXGLD�
ODV�SURSLHGDGHV�GH�ODV�ȴJXUDV�HQ�HO�HVSDFLR��VH�SRGU¯D�GHFLU�HQWRQFHV�TXH�OD�
JHRPHWU¯D�HQ�OD�DUTXLWHFWXUD�HVW£�RPQLSUHVHQWH��\D�TXH�VH�HQFXHQWUD�HQ�WRGDV�
ODV�HWDSDV�GH�FUHDFLµQ�GH�XQ�REMHWR�DUTXLWHFWµQLFR��3RU�HMHPSOR��SDUD�FDOFXODU�
un volumen de un material determinado o simplemente para realizar un 
GLEXMR�VH�QHFHVLWD�XQD�FRPSUHQVLµQ�JHRP«WULFD�

�Å���Ï��ÏÒÅv¬ş��¸±�ÏÅã

/D�JHRPHWU¯D�GH�IRUPDV�FRPSOHMDV�\�VXSHUȴFLHV�OLEUHV�KD�HVWDGR�SUHVHQWH�
HQ�WRGDV�ODV�HWDSDV�GH�OD�KLVWRULD�KXPDQD��GHVGH�HQ�ODV�SULPHUDV�KHUUDPLHQWDV�
utilizadas para la construcción de los refugios conocidos con forma de cúpula 
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KHFKRV�GH�PDGHUD��KDFH���������D³RV���LJXDOPHQWH��VH�OH�HQFXHQWUD�HQ�ORV�RU-
QDPHQWRV�HVFXOWµULFRV�GH�ORV�HGLȴFLRV�D�WUDY«V�GH�ORV�VLJORV��3RWWPDQ��$VSHUO��
+RIHU�\�.LOLDQ���������SHUR�SULQFLSDOPHQWH�VH�DSUHFLD�HQ�OD�QDWXUDOH]D��SRU�OR�
TXH��HQ�UHVXPHQ��VH�SRGU¯D�GHFLU�TXH�HVWDPRV�URGHDGRV�GH�JHRPHWU¯D�FRPSOHMD�

$FWXDOPHQWH��HO�HVWXGLR��OD�FRPSUHQVLµQ��HO�GLVH³R�R�OD�UHSUHVHQWDFLµQ�GH�
ODV�IRUPDV�JHRP«WULFDV�FRPSOHMDV�VRQ�SRVLEOHV�JUDFLDV�D�W«FQLFDV�VRȴVWLFDGDV�
de descripción geométrica de carácter computacional, que aparecieron con los 
DYDQFHV�WHFQROµJLFRV�HQ�PXFKRV�FDPSRV�GRQGH�OD�JHRPHWU¯D�WRPD�XQ�SDSHO�
protagonista, como la industria aeronáutica, la industria automotriz, la indus-
tria de la animación, etc. Los conocimientos que desarrollaron estas industrias 
con tecnología computacional en el siglo XX no eran apreciados por toda la 
FRPXQLGDG�GH�SURFHVDPLHQWR�GH�JHRPHWU¯D��SRUTXH�QR�H[LVW¯D�XQD�XQLȴFDFLµQ�
GH�P«WRGRV�GH�UHVROXFLµQ�JHRP«WULFD�QL�XQD�RSWLPL]DFLµQ�GH�HVWRV��'LFKD�
GLVSHUVLµQ�GHO�FRQRFLPLHQWR�WDPEL«Q�VH�YH¯D�UHȵHMDGD�HQ�OD�DUTXLWHFWXUD��OR�
TXH�JHQHUDED�YDF¯RV�HQ�HO�GHVDUUROOR�GH�IRUPDV�OLEUHV�\�OLPLWDED�PXFKR�D�ORV�
GLVH³DGRUHV��\�XOWHULRUPHQWH�FRQGXF¯D�D�TXH�VH�GHVDUUROODUDQ�SRFRV�HMHPSORV�
DUTXLWHFWµQLFRV�FRQ�IRUPDV�JHRP«WULFDV�FRPSOHMDV�

��É�¶¸şÂvÅv±�ÏÅ��¸

3DUD�FRPSUHQGHU�TX«�HV�HO�GLVH³R�SDUDP«WULFR��SULPHUR�KD\�TXH�HQWHQGHU�
HO�FRQFHSWR�GH�SDU£PHWUR�TXH��VHJ¼Q�OD�5$(���������HV�XQD�mYDULDQWH�TXH��HQ�
XQD�IDPLOLD�GH�HOHPHQWRV��VLUYH�SDUD�LGHQWLȴFDU�FDGD�XQR�GH�HOORV�PHGLDQWH�
VX�YDORU�QXP«ULFR}��3HUR�HO�FRQFHSWR�GH�GLVH³R�SDUDP«WULFR�HV�P£V�FRPSOHMR��
Se puede asociar con un método matemático con el que se crea un sistema de 
relaciones en el cual cada entidad posee parámetros asociados que permiten 
DOWHUDU�GHWHUPLQDGDV�FDUDFWHU¯VWLFDV�GHO�PRGHOR��)UDLOH���������(O�GLVH³R�SD-
UDP«WULFR�VH�FRQYLHUWH�HQ�XQ�UHFXUVR�LQQRYDGRU��\D�TXH�SRVLELOLWD�PRGLȴFDU�
YDULDEOHV�\�UHSURGXFLU�XQ�JUDQ�Q¼PHUR�GH�YDULDFLRQHV��1DYDUUHWH���������
Cabe recalcar que cuando se menciona un modelo estático o variable, se re-
ȴHUH�D�XQ�FRQMXQWR�GH�FDUDFWHU¯VWLFDV�TXH�KDQ�VLGR�R�SXHGHQ�VHU�LPLWDGDV��XQ�
esquema teórico). Sin embargo, esta terminología también es utilizada en el 
FDPSR�GH�OD�FUHDFLµQ�GLJLWDO�GH�REMHWRV�\��HQ�HVWH�FRQWH[WR��VH�KDFH�UHIHUHQFLD�
D�OD�UHSUHVHQWDFLµQ�WDQWR��'�FRPR��'�GH�XQ�REMHWR�

6H�SXHGH�HQWHQGHU�FRPR�XQ�QXHYR�PRGR�GH�UHDOL]DU�XQ�SUR\HFWR�GH�GLVH³R�
TXH�KDFH�XVR�GH�ORV�DYDQFHV�WHFQROµJLFRV�SDUD�IDFLOLWDU�HO�DQ£OLVLV��DXWRPDWL]DU�
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SURFHVRV��\�WDPEL«Q�HYDOXDU�HQ�WLHPSR�UHDO�XQ�VLQQ¼PHUR�GH�DOWHUQDWLYDV�GH�
SUR\HFWRV�FRQ�WDQ�VROR�FDPELDU�XQ�SDU£PHWUR��)UDLOH��������

3RU�FRQVLJXLHQWH��FXDQGR�VH�HVW£�HQ�HO�SXQWR�GH�mPRGHODGR�GLJLWDO�\�UHVR-
OXFLµQ�FRQVWUXFWLYD}��VH�UHȴHUH�D�OD�FUHDFLµQ�GLJLWDO�GHO�REMHWR�VLJXLHQGR�XQ�
HVTXHPD�WHµULFR��\D�VHD�HVW£WLFR�R�YDULDEOH��3DUD�OOHJDU�D�XQD�VµOLGD�FRPSUHQVLµQ�
JHRP«WULFD��VH�KDQ�GHVDUUROODGR�P«WRGRV�TXH�D\XGDQ�D�FRQVWUXLU�R�UHVROYHU�
WDQWR�GLJLWDOPHQWH�FRPR�I¯VLFDPHQWH�REMHWRV�FRQ�JHRPHWU¯D�FRPSOHMD��(QWUH�
HOORV�VH�WLHQH�ORV�VLJXLHQWHV��VXSHUȴFLHV�GH�IRUPD�OLEUH��PRYLPLHQWRV��EDUULGRV�\�
HYROXFLµQ�GH�IRUPDV��GHIRUPDFLµQ��YLVXDOL]DFLµQ�\�DQ£OLVLV�GH�IRUPDV��3RWWPDQ�
et al.���������R�HO�GLVH³R�SDUDP«WULFR�FRPR�SURFHVR�GH�P«WRGR�GH�FUHDFLµQ��(VWH�
último llama particularmente la atención debido a que permite la creación de 
IRUPDV�JHRP«WULFDV�FRPSOHMDV��&DUGRVR�/ODFK�\�&DSGHYLOD�:HUQLQJ���������OR�
FXDO�OOHJD�D�VHU�XQD�KHUUDPLHQWD�GH�JHQHUDFLµQ�\�DQ£OLVLV�GH�ODV�PLVPDV��SRU�
consiguiente, se puede decir que, en architectural geometry��HO�GLVH³R�SDUDP«-
WULFR�SXHGH�OOHJDU�D�VHU�XQD�KHUUDPLHQWD�GH�ORV�P«WRGRV��R�XQ�P«WRGR�LQGLYLGXDO�
SDUD�OD�FRQVWUXFFLµQ�I¯VLFD�R�GLJLWDO�GH�IRUPDV�JHRP«WULFDV�FRPSOHMDV�

3. Materiales y métodos

La estructura de la investigación se realiza sobre la base de la metodología 
GH�OD�LQYHVWLJDFLµQ�SRU�GLVH³R��TXH�mVH�UHȴHUH�D�GHWHUPLQDGRV�REMHWRV�GLVH³D-
GRV�GHQWUR�GH�GHWHUPLQDGRV�FRQWH[WRV�KLVWµULFRV}��'H�-RQJ�\�9DQ�GHU�9RRUGW��
������S��������'H�LJXDO�IRUPD��VH�GHFLGH�DGRSWDU�XQ�HQIRTXH�H[SORUDWRULR�GHELGR�
D�TXH�HVWRV�HVWXGLRV�mVH�UHDOL]DQ�FXDQGR�HO�REMHWLYR�HV�H[DPLQDU�XQ�WHPD�R�
SUREOHPD�GH�LQYHVWLJDFLµQ�SRFR�HVWXGLDGR��GHO�FXDO�VH�WLHQHQ�PXFKDV�GXGDV�
R�QR�VH�KD�DERUGDGR�DQWHV}��+HUQ£QGH]��)HUQ£QGH]�\�%DSWLVWD��������S�������
)LQDOPHQWH��SDUD�OD�UHVROXFLµQ�HVSDFLDO�\�GH�IXQFLRQDPLHQWR��HVWH�WUDEDMR�VH�
DSR\µ�HQ�ORV�VLJXLHQWHV�softwares��'\QDPR��SURJUDPDFLµQ���5HYLW��$XWR&$'�
\�6$3�������DQ£OLVLV�HVWUXFWXUDO��
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4. Diagnóstico

(O�3DEHOOµQ�/RMD�GHVDUUROOD�VX�SURJUDPD�DUTXLWHFWµQLFR�PHGLDQWH�OD�GHPDQ-
GD�GH�HVSDFLRV�FXOWXUDOHV�HQ�OD�FLXGDG�GHELGR�D�VX�HPSOD]DPLHQWR�\�DO�DQ£OLVLV�
GH�HVSDFLRV�XWLOL]DGRV�HQ�WLSRORJ¯DV�DUTXLWHFWµQLFDV�GHVWLQDGDV�D�H[SRVLFLµQ�
GH�REUDV�GH�DUWH��'H�WDO�IRUPD�TXH�VH�EXVFDQ�ODV�QHFHVLGDGHV�DUTXLWHFWµQLFDV�
SDUWLFXODUHV�GHO�FRQWH[WR�ORFDO�SRU�PHGLR�GH�HQWUHYLVWDV�D�HVSHFLDOLVWDV�GH�
DUWH�\�JHVWRUHV�FXOWXUDOHV��'HO�PLVPR�PRGR��VH�DQDOL]DQ�YDULRV�UHIHUHQWHV�\�
se los compara entre sí, teniendo como resultado las características arquitec-
WµQLFDV��ODV�GLVFLSOLQDV�TXH�GHEHQ�LQWHUYHQLU�\�FµPR�VH�YLQFXODQ�ORV�HVSDFLRV�
GHVWLQDGRV�D�H[SRVLFLµQ�

!��ÒÅvşÿŤş¸��Ï¸ÉťşÂvÅv±�ÏÅ�èv��¹²ş��¸±�ÏÅ��vşãş�Å�v��¹²ş��ş¬vş�¸Å±v
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&RQ�OD�LQIRUPDFLµQ�DQWHULRUPHQWH�PHQFLRQDGD�\�HO�DQ£OLVLV�GH�FRQWH[WR��
VH�SURFHGH�D�OD�HWDSD�LQLFLDO�GH�GLVH³R��OD�conceptualización arquitectónica, la 
PLVPD�TXH�VH�REVHUYD�JU£ȴFDPHQWH�HQ�OD�ȴJXUD����(Q�HVWD�HWDSD�LQLFLDO��ORV�
ERFHWRV�HPSLH]DQ�SODVPDQGR�ORV�IXQGDPHQWRV�HQ�ORV�TXH�GHVFDQVD�HO�SUR\HFWR��
3RVWHULRUPHQWH��VH�GHȴQH�XQ�PµGXOR�GH�JHRPHWU¯D�EDVH��FRQIRUPDGR�SRU�XQ�
FRQMXQWR�GH�O¯QHDV�YLQFXODGDV�FRQ�VXV�UHVSHFWLYDV�YDULDEOHV��)LQDOPHQWH��VH�
H[SUHVD�OD�FUHDFLµQ�GH�OD�IRUPD�HQ�GRQGH�HO�GHVSOD]DPLHQWR�GH�HVWD�JHRPHWU¯D�
creará el volumen, convirtiéndose en el punto de partida para generar los 
GLYHUVRV�VLVWHPDV�DOJRU¯WPLFRV�GHO�SUR\HFWR�

&DEH�UHFDOFDU�TXH�OD�FRQFHSWXDOL]DFLµQ�GHO�SUR\HFWR�HV�OD�DEVWUDFFLµQ�
JHRP«WULFD�GH�XQ�VLQQ¼PHUR�GH�YDULDEOHV�TXH�GHȴQHQ�DO�REMHWR�DUTXLWHFWµQL-
co, tales como iluminación, estructuración, constructividad, comportamiento 
FRQ�ȵXLGRV��SURJUDPD�DUTXLWHFWµQLFR��HVTXHPDV�GH�RUJDQL]DFLµQ��]RQLȴFDFLµQ��
IXQFLRQDOLGDG�\�FXDOLGDGHV�HVW«WLFDV�

La siguiente etapa es la construcción de un sistema paramétrico, el cual llega 
a ser la representación o traducción de los diversos elementos en estructuras 
GH�DOJRULWPRV�RUJDQL]DGDV�GH�PDQHUD�MHUDUTXL]DGD�\�VHFXHQFLDO��&RQ�HOOR��FDGD�
SDUWH�GHO�VLVWHPD�LQWHUDFW¼D�FRQ�HO�UHVWR�GH�IRUPD�OµJLFD��(VWH�P«WRGR�GH�GLVH³R�
permitirá crear un modelo digital con la capacidad de alterar sus componentes, 
facilitar el análisis, automatizar procesos o evaluar en tiempo real un sinnúmero 
GH�DOWHUQDWLYDV�FRQ�WDQ�VROR�FDPELDU�XQ�SDU£PHWUR��&RPR�VH�PXHVWUD�HQ�OD�ȴJX-
ra 2, se genera una superestructura lógica conformada por subestructuras de 
DOJRULWPRV��OR�TXH�SHUPLWH�XQ�FRPSRUWDPLHQWR�RUJ£QLFR�GH�ODV�SDUWHV�GHO�REMHWR�
TXH�VH�YD�D�GLVH³DU��(V�LPSRUWDQWH�PHQFLRQDU�TXH�HVWD�IDVH�HVW£�HQ�FRQVWDQWH�
FRQVWUXFFLµQ�\�IXQFLRQD�FRPR�XQ�SXQWR�QHXU£OJLFR�GHO�SUR\HFWR�

(O�SDVR�VLJXLHQWH�HV�XWLOL]DU�FRPR�KHUUDPLHQWD�GH�GLVH³R�ORV�VLVWHPDV�DOJR-
U¯WPLFRV�SDUD�GHȴQLU�OD�SURSXHVWD��/RV�DVSHFWRV�P£V�GHVWDFDGRV�VRQ�el estudio 
solar�\�el análisis estructural.

El estudio solar es el punto en el cual los requerimientos de iluminación del 
SUR\HFWR�PROGHDQ�OD�JHRPHWU¯D��DGDSW£QGRVH�D�ODV�FRQGLFLRQHV�QDWXUDOHV�GHO�
lugar. Este proceso empieza con el posicionamiento de una masa conceptual en 
XQ�HQWRUQR�YLUWXDO�FRQȴJXUDGR�FRQ�VX�UHVSHFWLYD�FDUWD�VRODU��3RVWHULRUPHQWH��
VH�UHDOL]DQ�DQ£OLVLV�GH�ODV�VRPEUDV�SUR\HFWDGDV�HQ�ORV�VROVWLFLRV�\�HTXLQRFFLRV��
HVWD�LQIRUPDFLµQ�PXHVWUD�ORV�FRQȵLFWRV�FRQ�OD�LOXPLQDFLµQ�GLUHFWD��)LQDO-
PHQWH��VH�YDQ�PRGLȴFDQGR�ORV�DOJRULWPRV�GH�OD�JHRPHWU¯D�WDQWR�HQ�VHFFLµQ�
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longitudinal como transversal. Esto da como resultado una geometría tallada 
SRU�VX�FRQWH[WR��

3RVWHULRUPHQWH��VH�UHDOL]D�HO�DQ£OLVLV�HVWUXFWXUDO��FX\D�PHWD�HV�HQWHQGHU�
\�GLPHQVLRQDU�OD�HVWUXFWXUD�GH�OD�JHRPHWU¯D�FRPSOHMD��3DUD�HO�GLPHQVLRQD-
PLHQWR�\�GHȴQLFLµQ�GH�VX�VLVWHPD�HVWUXFWXUDO��VH�UHDOL]DURQ�YHLQWL¼Q�DQ£OLVLV�
en el software�6$3�����\�VH�GLVH³DURQ�FXDWUR�FRQȴJXUDFLRQHV�JHRP«WULFDV�
GLIHUHQWHV�FRQ�GLVWLQWRV�GL£PHWURV�\�HVSHVRUHV��(VWD�HWDSD�VH�GLYLGH�HQ�WUHV�
IDVHV��GH�H[SHULPHQWDFLµQ��GH�HYDOXDFLµQ�\�GH�GLPHQVLRQDPLHQWR��&DEH�UHFDO-
FDU�TXH�HO�XVR�GH�DOJRULWPRV�HV�IXQGDPHQWDO��\D�TXH�SHUPLWH�FUHDU�FLHQWRV�GH�
HOHPHQWRV�HQ�ODV�FXDWUR�DOWHUQDWLYDV�HVWUXFWXUDOHV��HQ�XQ�WLHPSR�PX\�FRUWR�\�
de forma automatizada. El resultado de este proceso es una estructura estable, 
EDVDGD�HQ�HO�FµGLJR�GH�GLVH³R�m$,6&�������}�GHO�$PHULFDQ�,QVWLWXWH�RI�6WHHO�
&RQVWUXFWLRQ��(VWR�VH�PXHVWUD�GH�IRUPD�JU£ȴFD�\�DFRPSD³DGR�GH�ORV�GDWRV�GH�
OD�VLPXODFLµQ�HQ�OD�ȴJXUD���

!��ÒÅvşĀŤşR�ÉÏ�±vşÂvÅv±�ÏÅ��¸
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5. Propuesta / Resultados

(O�GLVH³R�DUTXLWHFWµQLFR�VH�SUR\HFWµ�YLQFXODQGR�DO�PLVPR�WLHPSR�IRUPDOL-
GDG��IXQFLRQDOLGDG��FRQVWUXFWLYLGDG�\�FDU£FWHU�XUEDQR��(V�GHFLU��HO�SURSµVLWR�
ȴQDO�HV�GHVDUUROODU�XQD�HGLȴFDFLµQ�TXH�UHVSRQGD�D�VX�FRQWH[WR�

/D�IRUPDOLGDG��OD�IXQFLRQDOLGDG�\�OD�FRQVWUXFWLYLGDG�WRPDQ�FRQFHSWRV�GH�
FRPSRVLFLµQ�FRPR�OD�VLPHWU¯D��HO�ULWPR��HO�RUGHQ�\�OD�PRGXODFLµQ��'H�OD�PLVPD�
PDQHUD��VH�EXVFD�OD�ȵH[LELOLGDG�HQ�VXV�HVSDFLRV��SHUFHSWXDOPHQWH�DO�LQWHULRU�GHO�
SDEHOOµQ�FRPR�HQ�VX�H[WHULRU��SOD]ROHWD���(VWR�GD�FRPR�UHVXOWDGR�XQ�SUR\HFWR�

!��ÒÅvşāŤş�¸²ì�ÒÅv��¹²ş��¸±�ÏÅ��vşãşv²w¬�É�Éş²Ó±�Å¸şĀþ
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TXH�UHVSRQGH�D�ODV�QHFHVLGDGHV�XUEDQDV�GH�DOPDFHQDPLHQWR�\�H[SRVLFLµQ�GH�
artes plásticas.

Para conectarse de forma positiva con la ciudad, se desarrollan los siguien-
WHV�IDFWRUHV��FRQHFWLYLGDG��ȵH[LELOLGDG��DGDSWDFLµQ�DO�HQWRUQR�\�GHVFHQWUDOL-
]DFLµQ��/D�FRQHFWLYLGDG�VH�UHVXHOYH�XELFDQGR�DO�SUR\HFWR�FHUFD�GH�XQD�Y¯D�
arterial, por donde se moviliza el transporte urbano público, lo que facilita 
DFFHGHU�DO�VHUYLFLR�GHO�TXH�GRWDU¯D�HO�LQPXHEOH�D�OD�FLXGDG��/D�ȵH[LELOLGDG�VH�
UHVXHOYH�FRQ�HO�GLVH³R�DUTXLWHFWµQLFR��WDQWR�HQ�FXDQWR�D�HGLȴFDFLµQ�FRPR�D�

Figura 4. Implantación y plantas
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plaza. La adaptación al entorno se realiza mediante el estudio de formalidad, 
SXOLHQGR�GHWDOOHV�HQ�OD�HWDSD�GH�HVWXGLR�VRODU��)LQDOPHQWH��OD�GHVFHQWUDOL]DFLµQ�
traza la intervención como un elemento que desconecta la oferta de equipa-
PLHQWRV�TXH�VH�XELFDQ�HQ�HO�FDVFR�KLVWµULFR��SDUD�OOHJDU�D�VHU�XQ�VRSRUWH�GH�
los equipamientos que se encuentran en su cercanía. 

Figura 5. Corte en axonometría y nodo adaptativo
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&RPR�VH�REVHUYD�HQ�OD�ȴJXUD����OD�SURSXHVWD�VH�GHVDUUROOD�PD\RUPHQWH�
HQ�XQD�SODQWD�\�XQ�SHTXH³R�VXEVXHOR�DFRQGLFLRQDGR�SDUD�GRWDU�GH�VHUYLFLRV�
FRPSOHPHQWDULRV�DO�£UHD�GH�H[SRVLFLµQ��/D�VXSHUȴFLH�GHO�LQWHULRU�\�OD�SOD]ROHWD�
QR�WLHQHQ�FDPELRV�GH�QLYHOHV�PX\�SURQXQFLDGRV��FRQ�OR�TXH�VH�REWLHQH�XQD�
PHMRU�DFFHVLELOLGDG�\�FRQWLQXLGDG�GH�ORV�HVSDFLRV�

8Q�GHWDOOH�FRQVWUXFWLYR�IXQGDPHQWDO�HV�OD�XQLµQ�HQWUH�ORV�HOHPHQWRV�GLPHQ-
VLRQDGRV�HQ�HO�DQ£OLVLV�HVWUXFWXUDO��<�SDUD�OOHJDU�D�H[SUHVDU�XQD�FRQVWUXFWLYLGDG�
GHO�REMHWR��VH�SURSRQH�HO�GLVH³R�FRQFHSWXDO�GH�XQ�QRGR�FRQ�DUWLFXODFLRQHV�
giratorias, lo que permitirá que la geometría empleada se genere de forma 
DGHFXDGD��IDFLOLWDQGR�HO�PRQWDMH�GH�OD�HVWUXFWXUD�GH�QDWXUDOH]D�FRPSOHMD��
$TXHOOR�VH�SXHGH�REVHUYDU�HQ�OD�ȴJXUD���

6. Conclusiones

(O�DSR\R�GH�XQ�software computacional algorítmico permitió la creación 
GH�XQD�JHRPHWU¯D�FRPSOHMD�PHGLDQWH�XQD�VXSHUHVWUXFWXUD�RUJDQL]DGD�GH�DO-
goritmos. Esta metodología permitió generar varias alternativas para diversos 
SXQWRV�GHO�GLVH³R��FRPR�UHVROXFLµQ�JHRP«WULFD�\�FRQȴJXUDFLµQ�HVWUXFWXUDO��

Figura 6. Maqueta virtual del proyecto
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DGDSWDFLµQ�DO�PHGLR�SRU�FRQȴJXUDFLµQ�JHRP«WULFD��PµGXORV�GH�OD�HQYROYHQWH��
geometría base, etc. 

6H�FUHDURQ�YDULDV�SURSXHVWDV�HQ�XQ�WLHPSR�PX\�FRUWR�DGHP£V�GH�FLHQWRV�
de elementos por medio de la automatización de procesos (análisis estructu-
UDO��\�VH�JHQHUµ�HO�PRGHODGR�GH�JHRPHWU¯DV�SDUDP«WULFDV��7RGR�HOOR�IDFLOLWµ�OD�
H[SHULPHQWDFLµQ�\�SHUPLWLµ�VLWXDU�DO�REMHWR�HQ�GLYHUVDV�FRQGLFLRQHV�

Cualquier elemento que pueda convertirse en un algoritmo puede ser 
organizado en una sucesión de procesos, lo que permitiría la automatización 
GH�FXDOTXLHU�FDPELR�TXH�VH�OH�DSOLTXH��)LQDOPHQWH��OD�SURSXHVWD�GH�GLVH³R�
SHUPLWLµ�FRPSUHQGHU�PHMRU�OD�FRQVWUXFWLYLGDG�GH�XQ�HOHPHQWR�DUTXLWHFWµ-
QLFR��OD�LPSRUWDQFLD�\�HO�SDSHO�TXH�FXPSOH�FDGD�HOHPHQWR�GH�XQD�JHRPHWU¯D�
no convencional.
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Rehabilitación arquitectónica 
de un bien patrimonial 

de la ciudad de Loja. 
Caso de estudio: 

Vivienda de la Sra. Rosenda Burneo V.

1. Introducción 

El inmueble tomado como caso de estudio se localiza dentro de la zona 
de primer orden del centro histórico de la ciudad de Loja, en las calles Ber-
QDUGR�9DOGLYLHVR�\�&ROµQ��HVTXLQD��FRUUHVSRQGH�D�XQ�HGLȴFLR�SDWULPRQLDO�TXH�
SUHVHQWD�GD³RV�TXH�SXHGHQ�FRPSURPHWHU�OD�HVWDELOLGDG�GH�OD�HGLȴFDFLµQ��OR�
que pone en riesgo la vida de los usuarios y de los transeúntes. Actualmente, 
OD�HGLȴFDFLµQ�VH�HQFXHQWUD�KDELWDGD�HQ�OD�SODQWD�EDMD�\�WLHQH�XQ�XVR�FRPHU-
cial. La planta alta está deshabitada debido a los daños e inconvenientes que 
SUHVHQWDQ�ORV�HOHPHQWRV�GH�OD�HGLȴFDFLµQ��VLHQGR�ORV�P£V�HYLGHQWHV�HQ�OD�FX-
bierta y algunos elementos estructurales. El objetivo general de este estudio 
es plantear estrategias de rehabilitación arquitectónica y mantenimiento de 
un inmueble patrimonial en el centro histórico de Loja para promover su pre-
servación y conservación. Para llegar al objetivo general, se plantean cuatro 
REMHWLYRV�HVSHF¯ȴFRV�����LGHQWLȴFDU�HO�PDUFR�WHµULFR�FRQFHSWXDO�OHJDO�UHIHUHQWH�
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a la documentación arquitectónica y la conceptualización de patologías de la 
conservación de bienes patrimoniales; 2) desarrollar el levantamiento arqui-
WHFWµQLFR�GHO�FDVR�GH�HVWXGLR�SDUD�LGHQWLȴFDU�VXV�HOHPHQWRV�\�FDUDFWHU¯VWLFDV��
���GHWHUPLQDU�HO�HVWDGR�GH�FRQVHUYDFLµQ�GH�OD�HGLȴFDFLµQ�PHGLDQWH�HO�DQ£OLVLV�
de daños de los elementos constructivos de la vivienda para establecer una 
LQWHUYHQFLµQ�DGHFXDGD��\����ȴQDOPHQWH���SODQWHDU�DFFLRQHV�\�HVWUDWHJLDV�SDUD�
OD�UHKDELOLWDFLµQ�GH�OD�HGLȴFDFLµQ�SDWULPRQLDO�SHUWHQHFLHQWH�D�OD�6UD��5RVHQGD�
Burneo Valdivieso.

ĀŤşN�Ü�É�¹²ş���¬�¸�Åwì�v

El patrimonio material es la base para entender el pasado que es tangible, 
objetivo y mesurable; es ahí donde radica su valor, por eso es de vital impor-
tancia su protección por parte de la sociedad (Sardón, 2015). Es primordial 
comprender la importancia del patrimonio; dicho de otra manera, es nece-
sario considerar términos básicos que orienten y faciliten la recopilación de 
información relacionada con la rehabilitación de inmuebles patrimoniales, 
FRQ�OD�ȴQDOLGDG�GH�REWHQHU�UHVXOWDGRV�TXH�IDYRUH]FDQ�D�OD�FRQVHUYDFLµQ��SUH-
servación y adecuado uso del caso de estudio.

'H�HVWH�PRGR��HQ�HO�SUHVHQWH�WUDEDMR�VH�SURFHGH�D�LGHQWLȴFDU�GHO�PDUFR�
conceptual-legal referente a daños y a la conservación de los elementos cons-
WUXFWLYRV�GH�OD�HGLȴFDFLµQ�PHGLDQWH�XQ�DQ£OLVLV�SDWROµJLFR��FRQ�HO�REMHWLYR�GH�
establecer criterios de rehabilitación adecuados que permitan precautelar 
la integridad física y detener el deterioro de una vivienda patrimonial.

La vivienda objeto de estudio se encuentra dentro del inventario de pa-
trimonio cultural de la ciudad de Loja, data del año 1910 y actualmente per-
tenece a la Sra. Rosenda Burneo Valdivieso. Se encuentra dentro del centro 
KLVWµULFR�\�FXHQWD�FRQ�OD�ȴFKD�GH�LQYHQWDULR�FµG��,%,����������������������
Por sus cualidades históricas, estéticas y constructivas, se ha constituido en 
un inmueble de alto valor patrimonial para la ciudad,1 razón por la cual es 
importante su conservación y mantenimiento.

En este sentido, para plantear un proyecto de intervención, es importante 
regirse bajo las leyes, normas y ordenanzas vigentes locales, en función de 

1 Según los datos del INPC con registro 000127 y código IBI-11-01-01-000-000127.
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mantener las características originales de la vivienda. Como complemento, 
DQDOL]DU�UHIHUHQWHV�GHVGH�XQD�OHFWXUD�FU¯WLFD�SHUPLWLU£�LGHQWLȴFDU�HVWUDWHJLDV�
ya que se realiza un estudio exhaustivo basado en los criterios de valoración de 
la escala de Baremo, que es aplicada por el INPC (2011) para las valoraciones 
GH�ODV�HGLȴFDFLRQHV�SDWULPRQLDOHV�HQ�HO�,QVWUXFWLYR�SDUD�ȴFKDV�GH�UHJLVWUR�H�
inventario de bienes inmuebles, tomando en cuenta siete componentes: anti-
güedad, estético-formal, tipología funcional, técnico-constructivo, entorno 
urbano y natural e histórico-testimonial-simbólico, la valoración y elgrado 
de protección.

Por ello y considerando la necesidad de precautelar los bienes patrimonia-
les de la ciudad, es importante documentar y llevar a cabo un registro minu-
FLRVR�GH�ORV�GD³RV�SUHVHQWHV�HQ�OD�HGLȴFDFLµQ��TXH�SHUPLWD�WRPDU�GHFLVLRQHV�
EDVDGDV�HQ�VXȴFLHQWH�LQIRUPDFLµQ��$GHP£V�GH�LGHQWLȴFDU�REUDV�HPHUJHQWHV�
y acciones preventivas o curativas para determinar el planteamiento de las 
estrategias de rehabilitación del inmueble a partir del estado de conservación 
de los elementos, impidiendo el deterioro y pérdida de valor de un bien pa-
trimonial de la ciudad; conjuntamente con el cálculo de vida útil del método 
por factores de ISO 15686, que facilita conocer un tiempo de referencia en el 
cual la construcción permanecerá sin necesidad de una nueva intervención.

3. Materiales y métodos

Para llevar a cabo esta investigación, se han adaptado dos metodologías: la 
metodología de RehabiMed y el 0DQXDO�GH�SDWRORJ¯DV�GH�OD�HGLȴFDFLµQ, tomo I. 
Este enfoque dual proporciona una sólida base para abordar de manera efec-
WLYD�ODV�SDWRORJ¯DV�SUHVHQWHV�HQ�OD�HGLȴFDFLµQ��FRPR�VH�LOXVWUD�HQ�OD�ȴJXUD���
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4. Análisis del caso de estudio

El bien inmueble se emplaza en la zona de primer orden del centro histó-
ULFR�GH�/RMD��ȴJXUD�����6H�LQVHUWD�HQ�XQD�WUDPD�XUEDQD�HQ�GDPHUR�GRQGH�ODV�
vías de norte a sur se consideran principales y de este a oeste, secundarias. 
También presenta elementos constructivos propios de su época de construc-
FLµQ��LQLFLR�GHO�VLJOR�;;��$O�LJXDO�TXH�OD�PD\RU¯D�GH�ELHQHV�SDWULPRQLDOHV�GH�
tipología tradicional, la cimentación es de piedra, y sobre ella descansan los 
muros de tapial —que tienen la particularidad de almacenar calor en zonas 
climáticas donde las diferencias de temperaturas son amplias, lo que permite 
que el barro pueda balancear el interior de la vivienda—, su entrepiso de 
madera y cubierta de teja sobre estructura de madera.

I. Conocimiento

((Ťş5vşÅ�í�â�¹²şã
�¬şÂÅ̧ ã��Ï¸

III. La vida útil

1. Preliminares

2. Estudios

pluridisciplinares (análisis)

āŤş��v�²¹ÉÏ��¸

ĂŤşN�í�â�¹²şãşÏ¸±vş��ş
desiciones 

ăŤşKÅ̧ ã��Ï¸

6. Mantenimiento

7. Vida útil estimada de

¬vş���ì�v��¹²

Necesidad de

intervenir

(problema)

(²Ü�ÉÏ��v��¹²şÂÅ̧ �Ò²�vş
del objeto de estudio 

(��²Ï�ì�v��¹²ş�v¶¸É

Establecer nivel

de riesgos

Monitoreo in situ

Determinar

tratamiento 

Ź�²Ï�ÅÜ�²��¹²ź

�²Ï�ÂÅ̧ ã��Ï¸

AÂ�Åv��̧ ²�Éş��ş¬�±Â��èvťşÅ��ÒÂ�Åv��¹²ťşÅ�²¸Üv��¹²ťşÄÒ�şÉ�şÜvş
vşÅ�v¬�èvÅşvş¬̧ ş¬vÅ� ş̧��ş¬vşÜ��vşÓÏ�¬ş��¬ş���ì��̧ ş�vÉÏvşÒ²vş²Ò�Üvş

Å��v��¬�Ïv��¹²

Prediagnosis

Ámbito social

�±��Ï ş̧��ÉÏ¹Å��¸
�±��Ï ş̧vÅÄÒ�Ï��Ï¹²��¸

Ámbito constructivo

�ÉÏv� ş̧��ş�¸²É�ÅÜv��¹²

Preventiva

Curativa

Determinar nivel de 

seguridad

��Ï����¹²ş��ş
síntomas

Análisis de la 

¬�É�¹²

Bueno

Regular

Malo

N�ÂvÅv��¹²
N��Ò�Åè¸
RÒÉÏ�ÏÒ��¹²

�¸²É ¬̧��v��¹²

!��ÒÅvşÿŤş�ÉÄÒ�±vş��şv�vÂÏv��¹²ş��ş¬vş±�Ï¸�¸¬¸��vş��şN��v��:��şãş�¬şManual de pato-

¬¸��vÉş��ş¬vş���ì�v��¹², tomo I.
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El bien patrimonial está servido por todos los equipamientos necesarios 
FRPR�VDOXG��HGXFDFLµQ��DEDVWHFLPLHQWR��ȴQDQ]DV��FXOWR�\�RFLR��(QWUH�HOORV�SR-
demos encontrar instituciones públicas entre otros equipamientos de igual 
importancia; además, cuenta con la infraestructura básica necesaria (servicio 
de luz eléctrica, telefonía e internet, agua potable y alcantarillado).

3RU�RWUD�SDUWH��HO�SHUȴO�XUEDQR�GH�DPERV�WUDPRV�HV�LUUHJXODU�\�SRFR�KRPR-
géneo, ya que son notorias las distintas proporciones, diferente porcentaje de 
vanos y llenos. Lo que sobresale es el predominio de cubierta inclinada frente 
a cubierta plana y una similitud en sus fachadas por las épocas en que fueron 
construidas. Es necesario recalcar que, a pesar de haber sufrido diversas mo-
GLȴFDFLRQHV�FRQ�HO�SDVR�GHO�WLHPSR��FDXVDGDV�SRU�ORV�DJHQWHV�QDWXUDOHV��PDODV�
intervenciones y falta de mantenimiento, se puede observar que mantiene su 
uso en la planta baja, a diferencia del espacio deshabitado de la planta alta.

!��ÒÅvşĀŤşe�ÉÏvşÉvÏ�¬�Ïv¬ş��¬ş��²ÏÅ¸ş��ÉÏ¹Å��¸ş��ş¬vş��Ò�v�ş��ş5¸§v
!Ò�²Ï�ŦşAÅÏ¸�¸Ï¸şÂÅ¸ã��Ï¸şR��Ï��ÅÅÅvÉťşĀþÿþ
�¬v�¸Åv��¹²şÂÅ¸Â�vŤ
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6H�GHEH�DJUHJDU�TXH�OD�HGLȴFDFLµQ�RULJLQDO�IXH�GLYLGLGD�GH�PDQHUD�LQWHU-
na en dos predios sin afectar su fachada. Por otra parte, el paso del tiempo 
KD�LQȵXLGR�GH�PDQHUD�QHJDWLYD�HQ�HO�ELHQ��DO�SXQWR�GH�FDXVDU�OHVLRQHV�TXH�
han forzado a los dueños a tomar medidas correctivas poco acertadas, pero 
con el único propósito de salvaguardar el bien. Es decir que presenta una 
serie de daños patológicos, que se evidencian mediante la observación y 
exploración in situ, lesiones provocadas principalmente por amenazas na-
turales que han ocasionado alteraciones en algunos elementos originales y, 
a su vez, la sustitución de los mismos, ya que no se podían conservar por su 
estado. De este modo, se determina el origen, el tipo de lesión y la magnitud 
TXH�UHSUHVHQWD��$GHP£V��VH�HODERUD�\�DSOLFD�XQD�ȴFKD�GH�OHYDQWDPLHQWR�GH�
GD³RV��ȴJXUD�����3DUD�HVWR�HV�LPSRUWDQWH�WHQHU�XQ�OHYDQWDPLHQWR�IRWRJU£ȴFR�

!��ÒÅvşāŤş(²ÉÏÅÒ�Ï�Ü¸şãş±¸��¬¸ş��şì��vş��ş���²Ï�ì�v��¹²ş��ş¬�É�¸²�ÉşÂvÏ¸¬¹���vÉ
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previo, catalogado por nivel de planta, ambiente y elemento afectado, lo que 
IDFLOLWD�LGHQWLȴFDU�FRQ�SUHFLVLµQ�OD�XELFDFLµQ�GHO�HOHPHQWR�\�HO�FRPSRQHQWH�
dañado. De esta manera, se obtiene una fácil comprensión de la causa inicial 
TXH�DIHFWD�D�OD�HGLȴFDFLµQ��VX�VLVWHPD�FRQVWUXFWLYR��HVWUXFWXUDO�\�ODV�PRGLȴ-
caciones que se han realizado a lo largo del tiempo. Finalmente se distingue 
la prioridad de intervención y las acciones recomendadas para cada una de 
las patologías presentes. 

Finalmente, con toda la información recabada, se determina el estado de 
conservación actual del inmueble. Según el análisis realizado en treinta y 
VHLV�ȴFKDV�SDWROµJLFDV�GH�ORV�FRPSRQHQWHV�GH�OD�HGLȴFDFLµQ��HQ�ODV�FXDOHV�VH�
LGHQWLȴFDQ�SULQFLSDOPHQWH�GLHFLV«LV�OHVLRQHV��VH�SXHGH�GHWHUPLQDU�HO�HVWDGR�GH�
conservación general de la misma. Para ello se realiza una sumatoria total de 
los valores promedio por componente y por elemento del estado de conserva-
ción de cada uno, por medio de lo que se obtiene como resultado un valor de 
������TXH�VH�GLYLGH�SDUD���FRQ�HO�ȴQ�GH�REWHQHU�HO�VLJXLHQWH�GDWR�FXDQWLWDWLYR�
de 1,99, que equivale a un estado de conservación regular sobre la base de 
los parámetros antes mencionados.

5. Propuesta / Resultados

(O�SUR\HFWR�GH�UHKDELOLWDFLµQ�EXVFD�OD�FRQVHUYDFLµQ�GH�XQ�HGLȴFLR�TXH�IRUPD�
parte del patrimonio de la ciudad de Loja. Esto implica la protección del patri-
monio arquitectónico que representa una muestra de la época republicana, 
además de salvaguardar y mantener las técnicas constructivas tradicionales.

En cuanto a las acciones para contrarrestar los daños presentes en los 
FRPSRQHQWHV�GH�OD�YLYLHQGD�GH�OD�6UD��5RVHQGD�%XUQHR�9���VH�KDQ�FODVLȴFDGR�
en dos grupos. Primero están las acciones preventivas relacionadas con el 
estado de conservación bueno, llevando a cabo todos los trabajos de mante-
nimiento. En cuanto a las acciones curativas, se relacionan de dos formas: la 
primera con el estado regular que hace mención a los trabajos de reparación 
o refuerzo; y la segunda, con un estado de conservación malo, relacionado 
con los trabajos de sustitución o consolidación.

Mediante el planteamiento de un programa para el nuevo uso de la vi-
vienda, este responde a las necesidades del propietario del bien y del sector, 
a través de la rehabilitación del uso residencial de la planta alta, recupera-
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ción del espacio público-privado que permite la interacción de los usuarios, 
mediante la liberación del portal y el patio interior. Otra intervención que se 
realiza es la adecuación de espacios nuevos en los distintos locales comerciales 
HQ�SODQWD�EDMD��ȴJXUD����

Finalmente, con esta intervención se quiere recuperar el espacio sin alte-
rar su aspecto estético y su originalidad, que están ligados con la herencia, la 
memoria y la identidad de un lugar. Además, se procura sustituir los compo-
nentes sobre la base del análisis de los daños. Para la creación de los nuevos 
espacios, se usa un sistema constructivo en seco (steel framing), que facilita 
la colocación de paredes sin presentar mayor riesgo para los muros de carga. 
Con este sistema, se resuelve también las instalaciones eléctricas y sanitarias, 
OR�TXH�SHUPLWH�TXH�VHDQ�HVSDFLRV�ȵH[LEOHV�\�UHYHUVLEOHV��TXH�QR�DOWHUDQ�OD�
escencia de la vivienda patrimonial.

!��ÒÅvşĂŤşK¬v²¸ÉşvÅÄÒ�Ï��Ï¹²��¸Éş��ş¬vşÂÅ¸ÂÒ�ÉÏv
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!��ÒÅvşăŤşe�ÉÏvşÂÅ¸ÂÒ�ÉÏvş��ş�v��v�vş��ş���ì�v��¹²ş��ş¬vşRÅvŤşN¸É�²�vşÒÅ²�¸şŹv²Ï�Éşãş
después)

!��ÒÅvşĄŤşK�ÅÉÂ��Ï�Üvş��¬şÂ¸ÅÏv¬şãşÂvÏ�¸ş�²Ï�Å²¸ş��ş¬vş���ì�v��¹²şŹv²Ï�Éşãş��ÉÂÒ�Éź
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!��ÒÅvşąŤşe�ÉÏvş��ş�¸Å±�Ï¸Å�¸ťşv���Òv��¹²ş��ş²Ò�Ü¸Éş�ÉÂv��¸ÉşŹv²Ï�Éşãş��ÉÂÒ�Éź

!��ÒÅvşĆŤşe�ÉÏvş��ş¬vşÂÅ¸ÂÒ�ÉÏvş��ş�¸��²vşŹv²Ï�Éşãş��ÉÂÒ�Éź
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Finalmente, se realiza el análisis de vida útil de la vivienda sobre la base 
de la valoración de esta y mediante el método por factores de la norma ISO 
15686, por medio del cual se les asigna un valor cuantitativo (bajo = 0,8; medio 
= 1 y alto = 1,2) a los siete factores establecidos que se mencionan en la tabla 
��\�TXH�HVWLPDQ�OD�GXUDELOLGDG�GH�OD�HGLȴFDFLµQ�

Orden
Factores

Valor 

asignado
1ÒÉÏ�ì�v��¹²

a.

�v¬��v�ş��¬ş��É�¶¸ş
vÅÄÒ�Ï��Ï¹²��¸şãş

constructivo

Alto

(1,2)

�v�¸şÄÒ�ş±���v²Ï�ş¬vÉşv���¸²�Éş
ÂÅ�Ü�²Ï�ÜvÉşãş�ÒÅvÏ�ÜvÉşÂ¬v²Ï�v�vÉş
É��Ó²ş¬¸Éş�v¶¸ÉşÄÒ�şÂÅ�É�²Ïv²ş¬¸Éş

componentes constitutivos del bien, 

É�şÂ¬v²Ï�v²ş¬vÉşÉ¸¬Ò��¸²�Éş��şÅ��v��-
¬�Ïv��¹²şv���Òv�vş�¸²ş�¬ş¸�§�Ï�Ü¸ş��ş
Å��ÒÂ�ÅvÅťş�¸²É¸¬��vÅşãş±v²Ï�²�Åş¬¸Éş

�¬�±�²Ï¸Éş��ş¬vş���ì�v��¹²Ťş

b.

Calidad de los 

materiales de 

�¸²ÉÏÅÒ���¹²

Alto

(1,2)

Los materiales utilizados cumplen con 

las medidas establecidas en la norma 

técnica, con las cuales se cubren las 

²���É��v��Éş�Ò²��¸²v¬�Éşãşv±���²Ïv¬�Éş
��ş¬vş���ì�v��¹²Ť

c.

Tipo de medio 

ambiente interior 

��¬ş���ì��¸

Alto

(1,2)

5vş��ÉÏÅ��Ò��¹²ş��ş¬¸Éş�ÉÂv��¸ÉşÂÅ¸-

ÂÒ�ÉÏ¸Éş�Ò�²Ïvş�¸²ş¬vşv���Òv��¹²ş²�-

��ÉvÅ�vŤşK¸Åş±���¸ş��ş¬vşÅ��ÒÂ�Åv��¹²ş
del patio, se logra ventilar e iluminar 

de manera natural los ambientes del 

inmueble, además de las acciones 

ÂÅ�Ü�²Ï�ÜvÉşÂÅ¸ÂÒ�ÉÏvÉşÄÒ�şÂ�Å±�Ï�²ş
±�²�±�èvÅş¬¸Éş�v¶¸Éş�vÒÉv�¸ÉşÂ¸Åş¬vş
�Ò±��v�şãťş�¸²şÏ¸�¸ş�ÉÏ¸ťşÉ�şÏÅvÏvş��ş
reducir el deterioro de los elementos 

�¸²ÉÏ�ÏÒÏ�Ü¸Éş��¬ş���ì��¸Ť

Xv�¬vşÿŤşev¬¸Åv��¹²ş��ş¬¸Éş�v�Ï¸Å�ÉşÂvÅvş��Ï�Å±�²vÅş�¬şÜv¬¸Åş��ş¬vşÜ��vşÓÏ�¬ş�ÉÏ�±v�v
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d.

Tipo de medio 

v±���²Ï�ş�âÏ�Å�¸Åş
del lugar

Bajo

ŹþťĆź

�ÉÏ�ş�v�Ï¸ÅşÉ�şÂ¸�Å�vş����ÅşÄÒ�ş²¸ş
�²íÒã�ťş�����¸şv¬ş�¸²Ï�âÏ¸ş�²ş�¬şÄÒ�ş
se emplaza la vivienda, siendo una de 

¬vÉşÅvè¸²�Éş¬vşv¬ÏÒÅvş��ş¬vÉş���ì�v��¸-

²�ÉşÄÒ�şÏ��²�ş�Å�²Ï�şvş�v�vşÒ²vş��şÉÒÉş
�v��v�vÉŤşR�²ş�±�vÅ�¸ťşÉ�şÂÅ¸Â¸-

²�²şv���¸²�ÉşÂvÅvşÅ�Ü�ÅÏ�Åş¬¸Éş�v¶¸Éş
causados por las condiciones climá-

Ï��vÉş�²ş¬¸Éş�¸±Â¸²�²Ï�Éş�âÂÒ�ÉÏ¸Éŧş
ÂvÅvş�¬¬¸ťş�Éş²���ÉvÅ�¸şÄÒ�şÉ�ş¬¬�Ü�ş
Ò²ş±v²Ï�²�±��²Ï¸şÂ�Å�¹���¸şÄÒ�ş¬�Éş
Â�Å±�ÏvşÂ�Å�ÒÅvÅş�²ş�¬şÏ��±Â¸ťşãvşÄÒ�ş

se encuentran a la intemperie.

e.
Calidad de la 

mano de obra

Alto

(1,2)

R�şÅ��¸±��²�vşÄÒ�ťşÂvÅvşÄÒ�şÉ�ş¬¬�Ü�ş
vş�v�¸ş¬vşÂÅ¸ÂÒ�ÉÏvş��ş�²Ï�ÅÜ�²��¹²şãş
Å��ÒÂ�Åv��¹²ş��ş¬vşÜ�Ü��²�vťşÉ�ş�¸²ÏÅv-

Ï�şÂ�ÅÉ¸²v¬ş�v¬�ì�v�¸şãş�ÉÂ���v¬�èv�¸ş
según el tipo de material a trabajar.

�Ť [É¸şÄÒ�şÉ�ş¬�ş�vÅwş
v¬ş���ì��¸

Alto

(1,2)

�¬şÅ�v¬�èvÅş¬vşÅ��ÒÂ�Åv��¹²ş��ş¬vş
���ì�v��¹²ťş�¸²ş¬vÉşv���¸²�ÉşÂÅ�Ü�²-

tivas o curativas, se busca curar los 

�v¶¸ÉşÂÅ�É�²Ï�Éş�²ş�¬ş�²±Ò��¬�ŤşK¸Åş
¸ÏÅ¸ş¬v�¸ťş¬vşÅ��ÒÂ�Åv��¹²ş��¬şÒÉ¸ş��ş
residencia como tal, en la planta alta, 

ÂÒ���ş�Ü�ÏvÅşÄÒ�şÉ�ş���Åv��şÂ¸Åşv�v²-

dono. Además, se recupera el patio.

g.
X�Â¸şãş�Åv�¸ş��ş
mantenimiento

Bajo

ŹþťĆź

�¬ş²�Ü�¬şãş�v¬��v�ş��ş¬vÉşv���¸²�ÉşÂÅ�-

Ü�²Ï�ÜvÉşÉÒ��Å��vÉş����şÉ�Åş¹ÂÏ�±¸ťş
�¸²şÒ²ş±¸²�Ï¸Å�¸şãş±v²Ï�²�±��²Ï¸ş
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Considerando que el valor de vida útil corresponde a una aproximación 
de durabilidad de un inmueble, se muestra que el valor de VUE (159,25 años) 
GH�HVWD�HGLȴFDFLµQ�VHJ¼Q�OD�QRUPD�W«FQLFD�,62�������DXPHQWD�FRQ�UHVSHFWR�
D�OD�98'������D³RV���HV�GHFLU�TXH�HVWD�HGLȴFDFLµQ�GHO�D³R������DSUR[LPDGD-
mente, con la intervención en 2020, 110 años después, puede rehabilitarse el 
HGLȴFLR�FRQ�RWURV�ȴQHV��WHQLHQGR�HQ�FXHQWD�HO�DQ£OLVLV�GH�WRGRV�ORV�DVSHFWRV�
constructivos y de gestión. A esto se suman las acciones preventivas y/o curati-
vas planteadas según el daño de cada uno de los componentes de la vivienda, 
las cuales permiten la rehabilitación y recuperación del uso original de la 
HGLȴFDFLµQ�HQ�OD�SODQWD�DOWD�\�HQ�HO�SDWLR�

6. Conclusiones

&RQ�HO�PDUFR�FRQFHSWXDO��VH�LGHQWLȴFDURQ�FRQFHSWRV�\�WHRU¯DV�VREUH�UH-
habilitación que permiten determinar el proceso de actuación frente a las 
patologías de la vivienda. Además, los conceptos facilitan abordar la rehabi-
litación bajo conocimientos técnicos con los cuales se llega a la recuperación 
WRWDO�GHO�LQPXHEOH��(Q�FXDQWR�D�OD�LGHQWLȴFDFLµQ�GHO�PDUFR�OHJDO�VH�H[WUDMHURQ�
y aplicaron criterios, principios y normas concernientes a la rehabilitación, 
PDQWHQLPLHQWR�\�FRQVHUYDFLµQ�GH�OD�HGLȴFDFLµQ�

3RU�PHGLR�GHO�HVWXGLR�GH�ORV�UHIHUHQWHV��VH�SXGLHURQ�LGHQWLȴFDU�ODV�GLIHUHQ-
tes estrategias que se pueden aplicar en la vivienda para la rehabilitación y 
recuperación de los espacios. Y, mediante la documentación, el levantamiento 
DUTXLWHFWµQLFR�\�IRWRJU£ȴFR�GH�OD�YLYLHQGD��VH�LGHQWLȴFDURQ�ORV�SULQFLSDOHV�
daños. Esto permitió establecer el tipo de acción necesaria, sea preventiva o 
FXUDWLYD��(Q�HVWH�VHQWLGR��HO�HVWDGR�GH�FRQVHUYDFLµQ�GHO�ELHQ�VH�LGHQWLȴFµ�FRQ�
la necesidad de intervención a mediano plazo, por presentar una valoración 
GHO�HVWDGR�GH�FRQVHUYDFLµQ�JHQHUDO�GH�OD�HGLȴFDFLµQ�GH�������HTXLYDOHQWH�D�
un estado regular, lo que permite priorizar las actividades para que el bien 
perdure en el tiempo. Por tanto, mediante el planteamiento de acciones pre-
ventivas y curativas, se determinan las soluciones para las patologías presentes. 
Las mismas dieron paso a las estrategias de rehabilitación, conservación y 
preservación de la vivienda.

Las intervenciones propuestas para la vivienda tienen el potencial de ex-
tender su vida útil estimada a 159,25 años. Esto demuestra que el proyecto es 
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viable y, en combinación con las acciones de mantenimiento, reparación y con-
solidación, se prevendrá el deterioro y se garantizará su preservación durante 
un período más prolongado hasta que se requiera una nueva intervención.

166

Investigación y arquitectura: Trabajos fin de carrera



N���Å�²��vÉş���¬�¸�Åwì�vÉ

INPC. (2011). ,QVWUXFWLYR�SDUD�ȴFKD�GH�UHJLVWUR�H�LQYHQWDULR�%LHQHV�LQPXHEOHV. 
https://issuu.com/riesgosinpc/docs/ww.inpc.gob.ec/111

6DUGµQ��0�����������3RU�TX«�&RQVHUYDU�HO�3DWULPRQLR"�5HȵH[LRQHV�VREUH�HO�
sentido de la Conservación del Patrimonio Arquitectónico. AXA, Una Re-

vista de Arte y Arquitectura. https://revistas.uax.es/index.php/axa/article/
viewFile/1122/916

167

Rehabilitación arquitectónica de un bien patrimonial de la ciudad de Loja





Rediseño de la Unidad Educativa 
Dieciocho de Noviembre de la 

ciudad de Loja

1. Introducción

La escuela Dieciocho de Noviembre de la ciudad de Loja fue construida 
en el año 1894, empezó su labor en 1896 y funciona hasta la actualidad. El 
crecimiento estudiantil ha causado que no posea espacios funcionales para 
sus educandos y docentes, debido a la falta de organización y a la improvi-
sación de los espacios, ya que no responden a los estándares reguladores, 
manejados por el Ministerio de Educación del Ecuador (2012). De la misma 
forma, se puede evidenciar el deterioro de la escuela dada que la estructura 
ya cumplió su vida útil. Por otra parte, la delimitación de la escuela no res-
ponde a un diseño integrador debido a la presencia de muros de cerramiento 
que obstaculizan la visibilidad desde la escuela hacia el entorno y viceversa, 
segregando el espacio educacional.

El equipamiento ocupa tres cuartos de la manzana donde se encuentra 
emplazada, siendo un predio de grandes dimensiones que cuenta con una 
distribución espacial y programa que no aprovecha al máximo este espacio, 
lo que genera una subutilización. En este contexto, el objetivo general de este 
trabajo es realizar el diseño de la Unidad Educativa Dieciocho de Noviembre 
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bajo el concepto de escuela abierta, permitiendo la inserción de un nuevo 
espacio público que se integre al espacio educativo. Para ello se plantea es-
WXGLDU�ODV�FDUDFWHU¯VWLFDV�TXH�GHEHQ�WHQHU�ODV�HVFXHODV�DELHUWDV�FRQ�HO�ȴQ�GH�
comprender su concepto y particularidades. Mediante el estudio de daños, 
se busca conocer el estado actual de la escuela Dieciocho de Noviembre para 
analizar los elementos constitutivos del establecimiento. Además, a través 
GHO�GLDJQµVWLFR�GH�VLWLR��LGHQWLȴFDU�ODV�SRWHQFLDOLGDGHV�\�DPHQD]DV�SDUD��HQ�
función de ello, generar la propuesta urbano-arquitectónica para la institución 
educativa bajo el concepto de escuela abierta.

ĀŤşN�Ü�É�¹²ş���¬�¸�Åwì�v

Para las bases teóricas y legales, se revisaron conceptos relacionados con 
arquitectura-educación, escuela abierta, espacio público y cohesión social, 
con el objetivo de tener clara la idea de cómo abrir este contexto educativo al 
entorno natural, cultural y social, además de cómo dar cabida a las relaciones 
sociales que se quiere fomentar al interior y exterior de la escuela.

Figura 1. Problemática
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Arquitectura y educación

/D�DUTXLWHFWXUD�LQȵX\H�GH�PDQHUD�GLUHFWD�HQ�OD�HGXFDFLµQ�GHELGR�D�TXH�
recibir de manera adecuada el conocimiento depende del espacio donde se lo 
imparte. Por consiguiente, los espacios que conforman los establecimientos 
HGXFDWLYRV�VRQ�HVHQFLDOHV�SDUD�XQ�GHVDUUROOR�HȴFLHQWH�GH�OD�IXQFLµQ�TXH�WLHQH�
delegada la educación.

De la misma forma, en aspectos como la motivación, el rendimiento o la 
capacidad cognitiva de los alumnos, la arquitectura entra de lleno ya que la 
calidad de la educación está vinculada a la infraestructura del establecimien-
to escolar, la cual debe mantenerse en buen estado y dotar de confort a los 
usuarios, dado que los entornos despiertan bienestar en quienes los habitan, 
aumentan la sensación de pertenencía a la institución, además de que el lugar 
GHȴQH�OD�PRWLYDFLµQ�GHO�DOXPQR��'H�3D]��������

Equipamiento educativo

'HQWUR�GH�ODV�SODQLȴFDFLRQHV�XUEDQDV��HO�HTXLSDPLHQWR�HGXFDWLYR�HV�XQR�
de los que más análisis merece, debido a que estas infraestructuras son de 
vital importancia para el aprendizaje y formación de las generaciones veni-
deras, por lo que son el pilar para un correcto funcionamiento de la sociedad. 
Por otra parte, implican una integración con el paisaje urbano y su contexto 
próximo; entre sus muros albergan a quienes proseguirán con la ciencia y el 
desarrollo de la sociedad.

Comparación: escuela tradicional – escuela del milenio – 
escuela abierta

Para Zeichner (1987), el aula y los diferentes espacios de las escuelas tra-
dicionales, como aulas, pasillos, patios, baños, son lugares poco decorados 
y con colores pálidos. Las aulas de las escuelas tradicionales no han tenido 
variaciones hasta el día de hoy: siguen teniendo las mismas características 
FRQ�PHVDV�\�VLOODV�RUJDQL]DGDV�HQ�ȴODV��HO�HVFULWRULR�GHO�SURIHVRU�HQ�IUHQWH�GH�
los alumnos y a un lado del pizarrón, sin variedad de mobiliario o materiales 
como estanterías, libros o rincones.
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Por otra parte, la escuela abierta a la comunidad tiene como objetivo de-
VDUUROODU�WUDEDMR�FRQ�ODV�HVFXHODV�PXQLFLSDOHV�FRQ�OD�ȴQDOLGDG�GH�HMHFXWDU�
proyectos innovadores que se constituyan en experiencias de correlación entre 
escuela, familia y comunidad, lo que generará instancias de encuentro y retro-
alimentación mutua. Tiene como propósito generar condiciones y experiencias 
para impulsar a los y las estudiantes en sus capacidades y habilidades para 
actuar en el medio y abrir el contexto educativo al entorno natural, cultural 
y social en el que se sitúa la escuela (Ministerio de Educación de Chile, 2016).

La escuela abierta elimina o reduce las barreras arquitectónicas, lo que 
permite que la comunidad de su contexto use sus instalaciones y equipa-
miento (Camacho, 2017). La escuela tradicional, usualmente amurallada, con 
candados mentales y reales hacia el mundo exterior, con el pasar del tiempo 
va cediendo paso a una escuela más relacionada con el medio social y natural. 
'H�OD�PLVPD�IRUPD��5RVD�0DU¯D�7RUUHV���������DȴUPD�TXH�DEULU�OD�HVFXHOD�D�
la comunidad es hoy consigna en todo el mundo, no solo desde lo adminis-
trativo, lo curricular y lo pedagógico sino también desde lo arquitectónico. 
/D�DUTXLWHFWXUD�HVFRODU�EXVFD�XQD�UHODFLµQ�P£V�ȵXLGD��YLVXDO�\�I¯VLFD�FRQ�HO�
entorno, y asume el encuentro escuela-comunidad como un elemento central 
en el diseño de los espacios.

Espacio abierto público

(O�HVSDFLR�DELHUWR�GH�XVR�S¼EOLFR�HV�XQ�VLWLR�GH�UHODFLµQ�H�LGHQWLȴFDFLµQ�
TXH�FRQȴJXUD�HO�£PELWR�SDUD�HO�GHVDUUROOR�GH�OD�FUHDWLYLGDG�H�LPDJLQDFLµQ��
Además de las funciones físicas que permite, este espacio da cabida a las 
relaciones sociales, por su capacidad de acoger y mezclar distintos grupos y 
comportamientos de individuos, estimulando así de estimular la integración 
cultural y social (Pascual y Díaz, 2012). En otros términos, el espacio abierto 
GH�XVR�S¼EOLFR�HVW£�GHȴQLGR�FRPR�WRGR�OR�GHVWLQDGR�DO�XVR�S¼EOLFR�DFFHVLEOH��
con medidas de espacialidad insertas al entorno para dar aforo a la calidad 
de vida en la ciudad.

172

Investigación y arquitectura: Trabajos fin de carrera



Estas bases se complementaron con dos casos de estudio (Centros Educa-
WLYRV�8QLȴFDGRV�\8QLGDG�(GXFDWLYD�0XQLFLSDO�&DOGHUµQ��TXH�WUDEDMDQ�FRQ�
este tipo de escuela abierta para generar un aporte a la investigación, que 
en este caso es: 

- Las relaciones de espacialidad al momento de integrar la escuela ha-
cia la comunidad y cómo esto permite que el exterior (espacio abierto 
público) forme parte de la escuela.

- Los espacios conectores entre el exterior e interior generan mejor in-
terrelación dentro del establecimiento.

- El proyecto debe responder a las necesidades de comunidad, profesores 
y alumnos, mediante su funcionalidad y forma.

3. Materiales y métodos

Para este trabajo, se eligió como enfoque principal la investigación de 
campo. Se determinan las acciones y los hechos en el lugar donde se produ-
cen; el investigador se encarga de tomar contacto directo con los escenarios 

�ÅÄÒ�Ï��ÏÒÅv
ãş��Ò�v��¹²

Escuela

abierta

Espacio

abierto público

Escuela

abierta

Bases legales

;¸Å±vÉşãş�ÉÏw²�vÅ�ÉşÂvÅvş
las construcciones escolares 

(UNESCO).

;¸Å±vÉşÏ��²��vÉşãş�ÉÏw²�vÅ�Éş
ÂvÅvş¬vş�¸²ÉÏÅÒ���¹²ş��ş�²�Åv�É-
ÏÅÒ�ÏÒÅvş��Ò�vÏ�ÜvťşĀþÿą

Bases legales

ORDENANZA 3457 Normas de 

�ÅÄÒ�Ï��ÏÒÅvşãş[Å�v²�É±¸

K¬v²ş:v�ÉÏÅ¸ş��ş�ÄÒ�Âv±��²Ï¸Éş
��Ò�vÏ�Ü¸Éş¸�¸ÏwşĀþÿćŤ

!��ÒÅvşĀŤşvÉ�ÉşÏ�¹Å��vÉ
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reales, para la obtención de información selectiva en función del proyecto 
(Arnaldo y Galo, n.d.).

Este método se vincula al método Hurtado (2018), el cual consta de di-
ferentes fases secuenciales que permiten llegar al planteamiento de una 
propuesta arquitectónica.

4. Análisis de sitio

La síntesis del diagnóstico se realizó mediante un análisis FODA que ayudó 
a conocer la situación actual del sitio que se está analizando. Las oportuni-
dades y amenazas son factores externos, no pueden ser controladas, pero se 
ODV�LGHQWLȴFD�SDUD�WRPDU�XQD�GHFLVLµQ�UHVSHFWR�DO�UHVXOWDGR�GH�HVWDV��3RU�RWUD�
parte, las fortalezas y debilidades son factores internos, los cuales se pueden 
JHVWLRQDU�\�PRGLȴFDU�FRQ�HO�SODQWHDPLHQWR�GH�OD�SURSXHVWD�

:�Ï¸�¸¬¸��vşÂvÅvş�¬ş��ÉvÅÅ¸¬¬¸ş��ş¬vş�²Ü�ÉÏ��v��¹²

!vÉ�ş�âÂ¬¸ÅvÏ¸Å�v Fase descriptiva Fase analítica Fase interactiva !vÉ�şÂÅ¸ã��Ï�Üv
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Figura 3. Metodología
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Oportunidades Amenazas

Sector/Emplazamiento Ausencia de puntos de descanso

�ÂÅ¸Ü���v±��²Ï¸ş��şÜ��²Ï¸Éş
soleamiento

�¬Ï�Åv��¹²ş��ş�±v��²şÒÅ�v²v

(²Ï��Åv��¹²ş��ş�vÉÏ��¸Å�Éş��ş�����¬�ÏvÉ �¸²��ÉÏ�¹²şÜ����Ò¬vÅ

�ÂÅ¸Ü���v±��²Ï¸ş��şÜ�ÉÒv¬�É
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Fortalezas Debilidades

[Ï�¬�èv��¹²şwÅ�vş��şÏ�ÅÅ�²¸ RÒ�ÒÏ�¬�èv��¹²ş��ş�ÉÂv��¸

Accesibilidad Circuito de recorrido

�¸²�â�¹²ş��ş²�Ü�¬�É Estado de deterioro

Psicología del color 5�±�Ï�Éş�âÏ�Å²¸É

!��ÒÅvşĂŤşR�²Ï�É�Éş!A��ş��¬ş��v�²¹ÉÏ��¸ş��¬şÉ�Ï�¸
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5. Propuesta / Resultado

El proyecto de rediseño de la escuela Dieciocho de Noviembre busca sa-
tisfacer las necesidades de estudiantes, docentes y personal administrativo. 
Además, generar un espacio integrador propio para crear la relación escue-
OD�FRPXQLGDG��DSURYHFKDQGR�OD�LQȵXHQFLD�GH�DFWLYLGDG�VRFLDO�FRQ�OD�TXH�FXHQWD�
la Av. Veinticuatro de Mayo, para que así los transeúntes y la comunidad de 
este sector cuenten con un punto de encuentro e interacción social. 

!��ÒÅvşăŤş�ÉÏÅvÏ���vÉş��ş��É�¶¸

/DV�HVWUDWHJLDV�GH�GLVH³R�SODQWHDQ��OLEHUDU�SUHGLR�GH�HGLȴFDFLRQHV�HQ�PDO�
estado; eliminar barreras arquitectónicas; crear plataformas en diferentes 
niveles para delimitar el espacio público y privado; implementar andén de 
llegada de busetas; implementar un espacio público vinculador entre la es-
cuela y su contexto.
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Las estrategias artquitectónicas apuntan a: jerarquizar acceso principal, 
PHGLDQWH�XQ�HGLȴFLR�SHUPHDEOH��\�URPSHU�PDQ]DQD��JHQHUDU�XQ�HPSOD]D-
miento de formas agrupadas (distintos bloques); conectar las plataformas a 
diferente nivel, mediante una rampa escalera; generar transparencia en facha-
das exteriores; establecer núcleos de circulación vertical y de zonas húmedas.

Implantación

La propuesta de implantación tiene como objetivo eliminar las barreras 
arquitectónicas que no permiten la conexión entre los espacios públicos y 
escolares. La concepción del emplazamiento nace a partir de formas agrupa-
das (distintos bloques), para generar lugares de encuentro y reunión en los 
HVSDFLRV�HQWUH�EORTXHV��3RGHPRV�GLVWLQJXLU�WUHV�SOD]DV�TXH�FRQȴJXUDQ�WRGR�
el proyecto donde se genera la mayor agrupación de gente (cohesión social). 

!��ÒÅvşĄŤş�ÉÏÅvÏ���vÉş²�Ü�¬şvÅÄÒ�Ï��Ï¹²��¸
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Planta baja nivel N= +0,00

En la planta nivel 0,00 se desarrollan programas comunales, entre estos 
se muestran la biblioteca pública y la plaza pública. También se desarrollan 
programas escolares como los talleres, patio de la escuela inicial, aulas de 
la inicial, cafetería de la inicial, etc. El bloque intermedio separa el espacio 
escolar del espacio público. 

!��ÒÅvşąŤş�â¸²¸±�ÏÅ�vş��ş�±Â¬v²Ïv��¹²
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Primera planta alta nivel N= +3,30

En la primera planta alta, de la misma forma, se desarrollan programas 
escolares como aulas de la escuela básica, aula de cómputo, canchas deporti-
vas, patio del básico, bar del básico, etc. 

!��ÒÅvşĆŤşK¬v²ÏvÉşvÅÄÒ�Ï��Ï¹²��vÉ
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Segunda planta alta nivel N= +6,30

En la segunda planta alta el bloque de la biblioteca se une con el bloque 
escolar; sin embargo, en este bloque la biblioteca pública se transforma en una 
biblioteca escolar para el uso de los estudiantes del establecimiento, la biblio-
teca pública y biblioteca escolar no tienen ninguna circulación que les permita 
conectarse. En esta planta únicamente se desarrolla un programa escolar.

!��ÒÅvşćŤş
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Perspectivas

Las fachadas propuestas para la escuela resultan de la composición de llenos 
y vacíos; en los vanos (ventanas) se ubican celosías metálicas para controlar la 
incidencia solar y la ventilación. Se marca la horizontalidad del proyecto por 
medio de las losas que vuelan 0,50 m. Por otra parte, se colocan volúmenes 
sólidos para jerarquizar los accesos y diferenciar el bloque de la biblioteca.

!��ÒÅvşÿþŤş
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6. Conclusiones

Se determinó que la escuela abierta establece la correlación necesaria entre 
escuela, familia y comunidad en el interior y exterior del establecimiento, eli-
minando las barreras arquitectónicas para generar un movimiento articulado 
que integre el derecho y la necesidad, debido a que el elemento central del 
diseño de los espacios es el encuentro escuela-comunidad.

La propuesta bajo el concepto de escuela abierta logra se integre al entorno 
y suscite usos del equipamiento durante el horario escolar en el espacio pú-
blico (plaza) y después del horario escolar, en los patios e instalaciones de la 
escuela, para crear espacios de cohesión social y de fomento de las actividades 
deportivas de la comunidad.

La propuesta a nivel urbano logra generar una conexión directa con su 
entorno, al romper la manzana mediante dos ejes transversales, lo que per-
mite la cohesión social y sitios de estancia. Además, se plantea una biblioteca 

!��ÒÅvŤşÿāŤşKvÏ�¸ş�²Ï�Å�¸Åş�É�Ò�¬vş�²�v²Ï�¬
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pública y escolar que complementa las actividades del equipamiento educativo 
y para la comunidad.

La propuesta en el ámbito arquitectónico se resuelve a partir de platafor-
mas. Divide el espacio para el nivel básico e inicial de la escuela y, por otra 
parte, los distintos niveles de los bloques se conectan mediante núcleos de 
circulación vertical y zonas húmedas, que a su vez organizan los espacios 
que se complementan con el recorrido de circulación horizontal que enlaza 
los distintos bloques.
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Investigaciones académicas del eje de 
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Diseño de un panel de 
yeso-totora con cualidades 

térmicas para cielo falso

1. Introducción

La preocupación actual en el ámbito de las viviendas radica en cómo hacer 
frente a los repentinos cambios de temperatura que se están produciendo en 
las ciudades. El cambio climático, fenómeno que se debe a la contaminación 
ambiental, es cada día más evidente, lo que lleva a un aumento o disminución 
brusca de la temperatura. Esta inestabilidad climática afecta el confort térmico 
GH�ORV�HVSDFLRV�DUTXLWHFWµQLFRV��OR�TXH�LQȵX\H�HQ�OD�FDOLGDG�GH�OD�DUTXLWHFWXUD�
�*XLPDUDHV���������(Q�(FXDGRU��SRU�VX�XELFDFLµQ�JHRJU£ȴFD��VH�UHFLEH�PXFKD�
energía directa proveniente del sol, por lo que es uno de los países más ex-
puestos al cambio climático y a los incrementos de temperatura. Por este mo-
tivo, algunas ciudades enfrentan problemas para combatir el exceso de calor, 
como es el caso de Catamayo. Según el Instituto Nacional de Meteorología e 
Hidrología (Inamhi, 2016, p. 4), «el incremento de temperatura en la ciudad 
es más notorio en el mes de enero, oscilando entre los 15,2 ºC y los 35,1 ºC».

El 47 % de las viviendas de la ciudad de Catamayo, según el censo de pobla-
ción y viviendas (INEC, 2010), están conformadas por cubiertas de losa (2,50 
:�P.���DVEHVWR�������:�P.��R�]LQF������:�P.���OR�TXH�GLȴFXOWD�HO�FRQWURO�GH�
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los cambios de temperatura generados en los espacios internos de la vivienda. 
Según la Norma Ecuatoriana de la Construcción NEC-11, una cubierta en la 
zona 6, donde las temperaturas oscilan entre 25°C y 27°C, debe tener un coe-
ȴFLHQWH�W«UPLFR�LJXDO�R�PHQRU�GH������:�P.�SDUD�SURSRUFLRQDU�XQ�DPELHQWH�
confortable en el interior de la vivienda.

Con los últimos avances tecnológicos, se han desarrollado materiales cons-
WUXFWLYRV�TXH�SUHVHQWDQ�XQ�EDMR�FRHȴFLHQWH�GH�WUDQVPLWDQFLD�W«UPLFD��FRPR�OD�
ȴEUD�GH�YLGULR��ODQD�GH�URFD��SROLHVWLUHQR��HQWUH�RWURV��$]D���������6LQ�HPEDUJR��
debido a que estos materiales son sintéticos, su obtención y producción impli-
can un elevado costo energético. El poliestireno, al ser derivado del plástico 
y productos petroquímicos, puede generar problemas ambientales a largo 
SOD]R��\�ODV�SHTXH³DV�ȴEUDV�OLEHUDGDV�DO�SURSDJDUVH�HQ�HO�DLUH�SRGU¯DQ�FDXVDU�
problemas de salud si son inhaladas (Aza, 2016). Por esta razón, en el ámbito 
de la arquitectura se busca activamente alternativas constructivas y ecológi-
cas que permitan estabilizar las temperaturas internas de las viviendas sin 
afectar negativamente los procesos naturales del ecosistema ni contribuir a 
la contaminación ambiental. En este sentido, el objetivo general del proyecto 
es desarrollar un diseño de panel para cielo falso que utilice yeso y juncos de 
WRWRUD��FRQ�FDUDFWHU¯VWLFDV�GH�DLVODPLHQWR�W«UPLFR��FRQ�HO�ȴQ�GH�PHMRUDU�ODV�
condiciones térmicas de las viviendas en la ciudad de Catamayo.

Para ello se analizan exhaustivamente las características mecánicas, físicas 
y térmicas de la totora, según la información proporcionada por diferentes au-
WRUHV�HQ�VXV�UHVSHFWLYDV�LQYHVWLJDFLRQHV��$GHP£V��VH�LGHQWLȴFDQ�ORV�PDWHULDOHV�
adecuados que permitan diseñar un panel de yeso con totora, garantizando 
que cumpla con las normativas establecidas para su uso como cielo falso. 
Para evaluar la viabilidad del panel de yeso-totora como cielo falso, se llevan 
a cabo una serie de experimentos en el laboratorio. Estos ensayos permiten 
HVWDEOHFHU�HO�FRPSRUWDPLHQWR�I¯VLFR�\�W«UPLFR�GHO�SDQHO��D�ȴQ�GH�GHWHUPLQDU�
si se ajusta a los requisitos nacionales e internacionales para estos paneles 
utilizados en cielos falsos.

Por último, se determina el prototipo más adecuado de totora para su 
utilización como cielo falso. Esto implica evaluar diferentes alternativas y 
seleccionar la que mejor se ajuste a los criterios de diseño y funcionamiento 
establecidos para la investigación.
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La totora es una planta acuática perenne (junco) que crece de manera 
silvestre en ríos, riachuelos, pantanos y lagunas, desde el nivel del mar hasta 
los 4500 m.s.n.m., pudiendo alcanzar una altura de hasta 3,5 m, dependiendo 
de la región (Hidalgo y García, 2018). Esta planta tiene la particularidad de 
tener un rápido crecimiento, lo que permite cosecharla dos veces al año, cinco 
veces más que una colecta normal de coníferas. Además, la totora se adapta 
bien a diferentes condiciones climáticas debido a su alto contenido de sílice 
en sus raíces, tallos y hojas (Ninaquispe-Romero et al., 2012).

La investigación se enfoca en la morfología del tallo de la totora, el cual 
WLHQH�XQD�VHFFLµQ�WULDQJXODU�\�FDUHFH�GH�UDPLȴFDFLRQHV��6X�HVWUXFWXUD�LQWHUQD�
está compuesta por aerénquimas o aeríferos, que son cámaras de aire que fa-
FLOLWDQ�OD�ȵRWDFLµQ�\�SHUPLWHQ�TXH�HO�DLUH�OOHJXH�D�ORV�µUJDQRV�VXPHUJLGRV��$]D��
2016). Esta característica constructiva es relevante porque ayuda a cumplir la 
función de aislamiento térmico. Los paneles térmicos, por sus características 
I¯VLFDV��VRQ�PDWHULDOHV�GHVDUUROODGRV�HVSHF¯ȴFDPHQWH�SDUD�ORJUDU�HVWH�SURSµVLWR��
Según Fourier, la conductividad térmica es una propiedad física que describe 
OD�YHORFLGDG�\�FDQWLGDG�GH�FDORU��:�P.��TXH�VH�WUDQVȴHUH�SRU�FRQGXFFLµQ�D�
través de un material (Sneddon, 1995). En consecuencia, cuanto mayor es la 
distancia recorrida, mayor será la pérdida de calor.

Figura 1. Conductividad térmica 

!Ò�²Ï�ŦşÏÅv²É��Å�²��vş��ş�v¬¸ÅŦş!¸ÒÅ��Åťşÿćąāş
�¬v�¸Åv��¹²şÂÅ¸Â�vŤ

191

Diseño de un panel de yeso-totora con cualidades térmicas para cielo falso



Uno de los claros ejemplos que demuestran la importancia de la totora 
como material constructivo es la forma en que la población indígena de los 
Uros aprovecha al máximo esta planta para la construcción de viviendas, 
EDUFRV�H�LVODV�ȵRWDQWHV�DUWLȴFLDOHV��$]D���������$GHP£V��HQ�DOJXQDV�UHJLRQHV�GH�
Ecuador, como Imbabura, Cotopaxi y Chimborazo, así como en ciertos pueblos 
quichua, la comunidad se dedica a la producción en masa de la totora para la 
elaboración de diversas artesanías (Macia y Balslev, 2000).

!��ÒÅvşĀŤş:¸Å�¸¬¸��vş��ş¬vşÏ¸Ï¸Åv
Foto propia

Figura 3. Comunidad de los Uros

Fuente: ;vÏ�¸²v¬ş"�¸�ÅvÂ���ťşĀþÿą
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Para este estudio, resultó fundamental conocer todas las investigaciones 
realizadas sobre la totora en relación con el aislamiento térmico. En una de 
ellas, se llevaron a cabo veinticinco formulaciones diferentes de paneles en 
granel, y se concluyó que la formulación que utilizaba juncos enteros con un 
HVSHVRU�GH������PP�REWHQ¯D�HO�PHMRU�FRHȴFLHQWH�W«UPLFR��FRQ�XQ�YDORU�GH�������
W/mK (Aza, 2016). Otro estudio destacó la relevancia de la totora al revestir 
un panel en granel con mortero o yeso de 1 cm de espesor, con el que se lo-
JUDED�XQ�FRHȴFLHQWH�W«UPLFR�GH�������:�P.��3DORPLQR�\�=HJDUUD���������3RU�
último, otra investigación determinó que a mayor grosor del panel en granel, 
PHQRU�VHU¯D�VX�FRHȴFLHQWH�W«UPLFR��SRU�OR�WDQWR��FRQ�XQ�HVSHVRU�GH����PP��
VX�FRHȴFLHQWH�IXH�GH�������:�P.��VXSHULRU�DO�GHO�SDQHO�GH������PP��9HODVFR��
Goyos, Nicolas y Naranjo, 2014). Estas investigaciones resaltan la importancia 
de la totora como un potencial material constructivo para aislamiento térmi-
FR��6LQ�HPEDUJR��QLQJXQD�GH�HOODV�HVWDEOHFH�HVSHF¯ȴFDPHQWH�FµPR�XWLOL]DUOD�
en la construcción. Por lo tanto, esta investigación se centra en el desarrollo 
adecuado de un panel de yeso-totora destinado a ser utilizado como cielo falso, 
cumpliendo con las normativas del Instituto Ecuatoriano de Normalización 
(INEN) y de la American Society for Testing and Materials (Sociedad Americana 
para Pruebas y Materiales —ASTM—), las cuales rigen el comportamiento de 
los paneles de yeso-cartón.

3. Materiales y métodos

Para el desarrollo de la investigación, se establecen los siguientes métodos 
de acuerdo con las normativas de construcción ASTM e INEN, mencionadas 
anteriormente, que rigen el comportamiento adecuado de los paneles de ye-
so-cartón para su uso como cielo falso, tabiques o revestimiento de muros.

Para el desarrollo del proyecto, se seleccionaron materiales complementa-
rios a la totora, tanto para la realización del panel como para que se permitiera 
FRPSUREDU�OD�HȴFLHQFLD�GH�HVWH�EDMR�ODV�UHVSHFWLYDV�QRUPDWLYDV��/RV�PDWHULDOHV�
TXH�VH�KDQ�XWLOL]DGR�VH�FODVLȴFDQ�GHSHQGLHQGR�GH�VX�QDWXUDOH]D��YHJHWDOHV��
juncos de totora, hilo de cabuya; sintéticos: acetato de polivinilo; minerales: 
yeso y cemento; herramientas: caja caliente, máquina de compresión Zhimadzu 
����;��EROD�GH�DFHUR�QRUPDOL]DGD�\�PHFKHURV�0HNHU�
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La totora, una planta acuática perenne, ha despertado un creciente interés 
como material constructivo, especialmente en el ámbito del aislamiento térmi-
co. En esta investigación, se exploran las diferentes fases de experimentación 
de la totora, desde el análisis de sus características físicas y mecánicas hasta 
la evaluación de su comportamiento en paneles de yeso-totora, buscando así 
comprender su viabilidad y potencial aplicabilidad en la construcción.

Primera fase:  
�²Évã¸şvş¬vşÅ¸ÏÒÅvş��ş¬vÉş�¸É�ì�v��¸²�Éş��şã�É¸

(Q�HVWD�IDVH��VH�UHDOL]DURQ�VHLV�IRUPXODFLRQHV�R�GRVLȴFDFLRQHV�GLIHUHQWHV�
de yeso. De cada formulación, se procedió a hacer tres probetas. Para cada 
probeta, se realizó pruebas de rotura según la Norma Española UNE- EN 13279-
��HQ�OD�P£TXLQD�GH�FRPSUHVLµQ�=KLPDG]X�����;��SDUD�GHWHUPLQDU�OD�PHMRU�
GRVLȴFDFLµQ�UHVSHFWR�D�VX�UHVLVWHQFLD��OLJHUH]D�\�HODVWLFLGDG��

�¸É�ì�v��¸²�Éş��¬şã�É¸

Dureza

Ligereza

��É�¶¸ş��şÂÅ̧ ��ÏvÉşÉ��Ó²ş�¬
�¸±Â¸ÅÏv±��²Ï¸şã�É¸ŵÏ¸Ï¸Åv

����Å�²��v
N¸ÏÒÅvÉş¸şìÉÒÅvÉ
Manejabilidad

��É�¶¸ş��şÂÅ̧ ��ÏvÉş�ş�²ÉÏÅÒ±�²Ï¸É
según la normativa ecuatoriana INEN

ãş²¸Å±vÏ�Üvş���¬�²vş;��şÂvÅvŦ

Pruebas térmicas

KÅÒ��vÉş��şí�â�¹²
Pruebas de impacto

KÅÒ��vÉş��ş�Ò��¸

�âÂ�Å�±�²Ïv��¹² Análisis de resultados 

ãş��É�ÒÉ�¹²

MÉTODO

Figura 4. Método general
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'HVSX«V�GH�DQDOL]DU�ORV�UHVXOWDGRV�REWHQLGRV��VH�FRQFOX\H�TXH�OD�GRVLȴFD-
FLµQ�������GH�FHPHQWR�DJXDȂ\HVR��$�<�&���FRQ�XQ�SURPHGLR�GH�������N1��HV�
la que mejor resultado de resistencia a la rotura y elasticidad ha obtenido.

Segunda fase:  
ensayo de adherencia de probetas de yeso-totora

Se desarrollaron probetas de totora en granel según los dos tipos de uniones 
(amarrado en bulto o pegado en paralelo), realizando cuatro formulaciones 
diferentes con el yeso seleccionado en la primera etapa. De cada formulación, 
VH�UHDOL]DURQ�WUHV�SUREHWDV�SDUD�VDFDU�XQ�SURPHGLR�GH�ȴDELOLGDG��3RU�FDGD�
probeta, se evaluó grosor, peso, adherencia y manejabilidad, además de que 
las mismas probetas serían usadas para realizar la siguiente etapa el ensayo 
térmico. En el ensayo de adherencia, se observó que la formulación yeso + 
totora + malla de cabuya obtuvo los mejores resultados ya que, al intentar 
separarla, presentó una gran resistencia física y, en una de las probetas, el 
yeso se fracturó, quedando restos de yeso en la malla de cabuya.

!��ÒÅvşĄŤş�²Évã¸şãş�Åwì�¸ş��ş�¸É�ì�v��¹²ş��şã�É¸
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Tercera fase: ensayo térmico de las probetas yeso-totora

Las probetas de la segunda etapa se utilizaron para realizar el ensayo 
térmico en un calorímetro o caja caliente, determinado por el método para la 
estimación experimental de la conductividad térmica. Se tomaron las variables 
cuatro veces cada cinco minutos de cada probeta, y se realizó un promedio 
GH�ȴDELOLGDG�GH�ORV�YDORUHV�REWHQLGRV��8QD�YH]�ȴQDOL]DGRV�ORV�HQVD\RV��VH�VH-
leccionaron las tres formulaciones que presentaron los mejores resultados de 
FRHȴFLHQWH�W«UPLFR�HVWDEOHFLGRV�SRU�OD�QRUPDWLYD�$670�\�1(&�SDUD�SDQHOHV�
térmicos, mismos que serían utilizados para el ensayo de la quinta etapa.

Durante todo el proceso, se observó que los paneles con mejores resultados 
VRQ�HO�7��3��3H��7��3��3H�\�HO�7��3��3H��ORV�FXDOHV�SRVHHQ�HO�PHQRU�FRHȴFLHQWH�
térmico, con un promedio de 0,0349 W/mK.

!��ÒÅvşąŤşKv²�¬�Éş��şã�É¸ŵÏ¸Ï¸Åvťşv±vÅÅv�¸Éş�²ş�Ò¬Ï¸şãşÂ��v�¸Éş�²şÂvÅv¬�¬¸
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�ÒvÅÏvş�vÉ�Ŧş�²Évã¸ş��şÅ�É�ÉÏ�²��vşvş¬vşí�â�¹²

En esta etapa, se realizaron dos probetas por cada tipo (amarrado en bulto, 
SHJDGR�HQ�SDUDOHOR�\�FRQ�PDOOD�GH�FDEX\D���/DV�SUXHEDV�GH�ȵH[LµQ�VH�UHDOL]DURQ�
según la normativa ecuatoriana NTE INEN-EN 520 y la normativa chilena NCh 
146/2. Después del proceso de experimentación, se concluyó que la probeta 
de yeso + totora + cabuya es la única que superó la prueba bajo la normativa, 
gracias a que el uso de malla de cabuya permitió que el yeso se adhiriera a la 
totora, conformándolo así como una sola estructura.

!��ÒÅvşĆŤş�²Évã¸şãş�Åwì�¸şÏ�Å±��¸

!��ÒÅvşćŤş"Åwì�¸ş��şÅ�É�ÉÏ�²��vşvş¬vşí�â�¹²
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Quinta fase: ensayo de resistencia al impacto

De acuerdo con los resultados obtenidos en la tercera y cuarta etapa, las 
cuatro mejores probetas se utilizaron para las pruebas de resistencia al im-
pacto, según la normativa ecuatoriana INEN 520 y la normativa chilena NCh 
146/2. Después del proceso de experimentación, se determinó que la probeta 
de yeso + totora + cabuya superó la prueba sin presentar grietas al impacto de 
la bola normalizada; en el caso de la probeta de yeso + totora + yeso, de igual 
forma superó la prueba, pero presentó pequeñas grietas.

!��ÒÅvşÿþŤş"Åwì�¸ş��şÅ�É�ÉÏ�²��vşv¬ş�±Âv�Ï¸

R�âÏvş�vÉ�Ŧş�²Évã¸ş��şÅ�É�ÉÏ�²��vşvş¬vÉş¬¬v±vÉş��Å��ÏvÉ

Se realizaron cuatro formulaciones. En cada probeta, la totora tuvo un 
tratamiento que ayudó a retardar su ignición. Las cuatro formulaciones tuvie-
ron tres probetas, mismas que fueron sometidas a pruebas de resistencia al 
fuego según la normativa ecuatoriana INEN 520 y la norma chilena NCh 146/2. 
Después del proceso de experimentación, se determinó que todas las probetas 
cumplen con la normativa ya que resisten más de quince minutos antes de 
desprenderse. Las probetas con el yeso a un solo lado y al otro lado la totora 
descubierta fueron superiores, con una resistencia de más de 20 minutos.
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4. Resultados

Los resultados obtenidos de los ensayos se discuten dentro de la séptima 
fase. Dentro de este análisis, se toman como mejores modelos aquellos que 
cumplen las normativas de construcción para el diseño de un panel de 700 x 
700 mm para cielo modular, referenciado por el proceso artesanal del estuco 
en la ciudad de Loja. Con los resultados obtenidos, el panel fue diseñado en 
granel de juncos de totora, pegados en paralelo con acetato de polivinilo. A la 
misma se le añadió una malla de cabuya y una capa de yeso-cemento, siendo 
OD�GRVLȴFDFLµQ�������

Finalmente, como octava fase se realizó una comparación de los resul-
tados del panel en el aspecto de costos e impacto ambiental respecto a otros 
materiales considerados como aislantes térmicos por el Código Técnico de la 
(GLȴFDFLµQ���6H�HYLGHQFLD�TXH�HO�SDQHO�SURGXFH�XQ�PHQRU�LPSDFWR�HQ�HO�PHGLR�
DPELHQWH�FRQ�XQD�HPLVLµQ�GH�������NJ�&2��NJ��PHQRU�D�ORV�GHP£V�PDWHULD-
OHV�FRPR�HO�SROLHVWLUHQR�FRQ������NJ�&2��NJ��HVWR�VH�GHEH�D�OD�XWLOL]DFLµQ�GH�
materiales complementarios para su fabricación como cemento, acetato de 
polivinilo y yeso. El costo se analizó por su fabricación, y también se observó 
que es menor a los demás materiales, con una diferencia de USD$ 2,35.

!��ÒÅvşÿÿŤş"Åwì�¸ş��şÅ�É�ÉÏ�²��vşvş¬vÉş¬¬v±vÉş��Å��ÏvÉ
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Figura 12. Proceso de fabricación del panel yeso-totora

!��ÒÅvşÿāŤş"Åwì�¸ş��ş�¸ÉÏ¸ş�ş�±Âv�Ï¸şv±���²Ïv¬
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5. Conclusiones

El panel térmico de yeso-totora es una alternativa factible para la creación 
de elementos constructivos que sirvan para el recubrimiento de tumbados, 
OR�TXH�SHUPLWH�OD�HȴFLHQFLD�HQHUJ«WLFD�GHQWUR�GH�ODV�YLYLHQGDV�TXH�VH�XELFDQ�
HQ�OXJDUHV�FRQ�HOHYDGDV�R�EDMDV�WHPSHUDWXUDV��'H�OD�PLVPD�IRUPD�OD�WRWRUD�
WLHQGH�D�VHU�DPLJDEOH�FRQ�HO�HFRVLVWHPD��HV�GHFLU��JHQHUD�XQ�PHQRU�LPSDF-
WR�DPELHQWDO�SRU�VX�SRWHQFLDO�GH�VXPLQLVWURV��SRU�VHU�ELRGHJUDGDEOH��SRU�VX�
DGDSWDFLµQ�D�GLIHUHQWHV�DPELHQWHV�\�SRU�VHU�XQ�MXQFR�TXH�D\XGD�D�OD�OLPSLH]D�
\�ȴOWUR�GH�ODV�DJXDV�

/D�XWLOL]DFLµQ�GH�XQD�PDOOD�GH�FDEX\D�D\XGD�D�TXH�H[LVWD�XQ�PD\RU�DJDUUH�
HQWUH�HO�MXQFR��TXH�HV�OLVR��\�HO�\HVR�FHPHQWR��'HO�PLVPR�PRGR��VL�HO�SDQHO�QR�
cuenta con una malla, no cumple con los ensayos mecánicos establecidos por 
la normativa ecuatoriana INEN 520, debido a que el panel se comporta como 
XQ�VROR�FXHUSR�

(O�FRHȴFLHQWH�W«UPLFR�GH�ORV�SDQHOHV�VH�UHPLWH�DO�DQFKR�GH�ODV�SUREHWDV�
GH�WRWRUD�\�DO�WLSR�GH�XQLµQ�GH�ORV�MXQFRV��SHJDGR�HQ�SDUDOHOR���&RQ�HOOR�VH�
REWXYLHURQ�ORV�PHMRUHV�UHVXOWDGRV��HQ�TXH�DGHP£V�LQȵX\H�HO�UHFXEULPLHQWR�
GH�\HVR�FHPHQWR�HQ�ORV�GRV�ODGRV�GHO�SDQHO��7RGRV�ORV�HQVD\RV�PRVWUDURQ�HO�
potencial del panel yeso-totora para ser usado como aislante térmico en cielo 
IDOVR�SDUD�ODV�YLYLHQGDV�GH�OD�FLXGDG�GH�&DWDPD\R��'HO�PLVPR�PRGR��HO�SDQHO�
7,32����IDEULFDGR�FRQ�\HVR��FHPHQWR��FDEX\D�\�WRWRUD�SHJDGR�HQ�SDUDOHOR��HV�
OD�DOWHUQDWLYD�P£V�HȴFLHQWH�SDUD�HO�GLVH³R��\D�TXH�FXPSOH�FRQ�ODV�QRUPDWLYDV�
HVWDEOHFLGDV�SDUD�OD�IDEULFDFLµQ�GH�SDQHOHV�GH�\HVR�FDUWµQ�

)LQDOPHQWH��HO�SUHVHQWH�HVWXGLR�KD�SHUPLWLGR�UHDOL]DU�XQD�SULPHUD�DSUR-
[LPDFLµQ�DO�XVR�GH�OD�WRWRUD�FRQ�HO�\HVR�FHPHQWR�FRQ�HO�ȴQ�GH�UHDOL]DU�XQD�
HYDOXDFLµQ��HQVD\RV�EDMR�ODV�QRUPDWLYDV��TXH�SHUPLWD�HO�GLVH³R�GH�XQ�HOHPHQWR�
constructivo para ser usado como cielo falso, con la intención de aportar en 
cuestiones de impacto económico, ambiental y social en la construcción de 
YLYLHQGDV��VLHPSUH�\�FXDQGR�VH�HQFXHQWUH�OD�PDWHULD�SULPD�HQ�HO�VLWLR��7DPEL«Q�
SHUPLWH�SURPXOJDU�OD�LPSRUWDQFLD�GH�ORV�PDWHULDOHV�GH�ELRPDVD�FRQ�FXDOLGD-
des constructivas que permitirán disminuir la proliferación de materiales 
VLQW«WLFRV�SDUD�OD�FRQVWUXFFLµQ�
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N���Å�²��vÉş���¬�¸�Åwì�vÉ

$]D�0HGLQD��/��&����������La totora como material de aislamiento térmico: 
propiedades y potencialidades��7HVLV��8QLYHUVLWDW�3ROLWªFQLFD�GH�&DWDOXQ\D�

+LGDOJR�&RUGHUR��-��)���\�*DUF¯D�1DYDUUR��-��0����������7RWRUD���6FKRHQRSOHFWXV�
FDOLIRUQLFXV�DQG�LWV�SRWHQWLDO�DV�D�FRQVWUXFWLRQ�PDWHULDO��Industrial Crops 
and Products��GRL����������M�LQGFURS��

*XLPDU¥HV�0HU©RQ��0����������Confort térmico y tipología arquitectónica en 
clima cálido-húmedo. Análisis térmico de la cubierta ventilada��7HVLV�0DVWHU�
2ȴFLDO�$UTXLWHFWXUD�(QHUJ¯D�\�0HGLR�$PELHQWH��8QLYHUVLGDG�3ROLWHFQLFD�
GH�&DWDOXQ\D�

,QDPKL����������Boletín Climático Semanal del Ecuador��KWWSV���ZZZ�LQDPKL�
JRE�HF�PHWHRURORJLD�EROHWLQHV�EROBVHP�SGI

,1(1���������-XQLR���Determinación de las propiedades de transmisión térmica 
en régimen estacionario. Método de la caja caliente guardada y calibrada. 
17(�,1(1�,62��������HUD������4XLWR��3LFKLQFKD��(FXDGRU�

,QVWLWXWR�1DFLRQDO�GH�(VWDG¯VWLFD�\�&HQVRV��,1(&�����������Censo de población y 
vivienda. Tabulados Censales. Total, de viviendas particulares con personas 
presentes por tipo de material del techo o cubierta, según provincia, cantón 
y parroquia de empadronamiento��KWWS���ZZZ�HFXDGRUHQFLIUDV�JRE�HF�LQ-
IRUPDFLRQ�FHQVDO�FDQWRQDO��

0DF¯D��0��-���\�%DOVOHY��+����������8VH�DQG�PDQDJHPHQW�RI�WRWRUD��6FKRHQR-
SOHFWXV�FDOLIRUQLFXV��&\SHUDFHDH��LQ�(FXDGRU��Economic Botany��������������

1DWLRQDO�*HRJUDSKLF����������/RV�8URV��HO�SXHEOR�)ORWDQWH�GHO�ODJR�7LWLFDFD��
National Geographic�

1&K����������Normativa Técnicas Chilenas. Planchas o placas de yeso-cartón - 
Parte 2: Método de ensayo��KWWS���ZZZ�FUX]\GDYLOD�FO�LQD�DUFKYV�1&K������
�������SGI�

1LQDTXLVSH�5RPHUR��/���:HHNV��6��\�+XHOPDQ��3����������Totora: A Sustainable 
Insulation Material for  the Andean Parts of Peru��3DVVLYH�DQG�/RZ�(QHUJ\�
$UFKLWHFWXUH�&RQIHUHQFH�

3DORPLQR��/��&��\�=HJDUUD�/D]R��/��(����������Tabiquería ecológica empleando 
totora con revestimiento de yeso o mortero, como técnica de bioconstrucción 
en la ciudad de Puno��7HVLV�GH�*UDGR�HQ�,QJHQLHU¯D�&LYLO�
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9HODVFR��/���*R\RV��/���1LFRODV��)��\�1DUDQMR��&����������,QYHVWLJDFLµQ�\�GHVDUUROOR�
de aislantes térmicos naturales basados en residuos de biomasa para su 
DSOLFDFLµQ�HQ�OD�PHMRUD�GH�OD�HȴFLHQFLD�HQHUJ«WLFD�GH�ODV�HGLȴFDFLRQHV�HQ�
$P«ULFD�/DWLQD��Ingeniería y Sociedad UC�����������

6QHGGRQ��,��1����������Fourier transforms��&RXULHU�&RUSRUDWLRQ�



Propuesta de un panel prefabricado 
no portante de microhormigón 

�¸²şv�Å��v�¸ş��şì�ÅvÉş��şÂ¬wÉÏ��¸ş
reciclado tipo PET

1. Introducción

(Q�ORV�¼OWLPRV����D³RV��VHJ¼Q�HO�$PHULFDQ�&RQFUHWH�,QVWLWXWH��������HO�XVR�
GH�ȴEUDV�SDUD�HO�UHIXHU]R�GH�KRUPLJRQHV�\�PLFURKRUPLJRQHV�KD�DXPHQWDGR�
H[SRQHQFLDOPHQWH��WDQWR�HO�XVR�GH�ȴEUDV�GH�YLGULR�FRPR�ODV�ȴEUDV�VLQW«WLFDV�\�
GH�DFHUR��ODV�FXDOHV�WLHQHQ�FRPR�SULQFLSDO�REMHWLYR�RWRUJDU�DO�PLFURKRUPLJµQ�
PD\RU�UHVSXHVWD�D�ȵH[RWUDFFLµQ��FRPSUHVLµQ��UHWUDFFLµQ�H�LPSDFWRV��6LQ�HP-
EDUJR��;DUJD\�et al.��������PDQLȴHVWDQ��HQ�VX�DQ£OLVLV�VREUH�HO�GHVDUUROOR�GH�ODV�
ȴEUDV�DSOLFDGDV�HQ�FRQVWUXFFLµQ��TXH�OD�DGLFLµQ�GH�ȴEUDV�HQ�PLFURKRUPLJRQHV�
VLJXH�SUHVHQWDQGR�SUREOHPDV�GH�EDMD�UHVLVWHQFLD�HQ�FXDQWR�D�FRPSUHVLµQ�\�
D�ȵH[LµQ��DVLPLVPR��0£UPRO�6DOD]DU��������VH³DOD�TXH�DOJXQDV�ȴEUDV�IXHURQ�
UHODFLRQDGDV�FRQ�SRWHQFLDO�SHOLJURVR�SDUD�OD�VDOXG�\�HO�PHGLR�DPELHQWH�

3RU�HVWD�UD]µQ��HQ�ORV�¼OWLPRV�D³RV�VH�KDQ�LQLFLDGR�LQYHVWLJDFLRQHV�FRQ�HO�
REMHWLYR�GH�HQFRQWUDU�WLSRV�GH�ȴEUDV�SURYHQLHQWHV�GH�GLIHUHQWHV�PDWHULDOHV�
UHFLFODEOHV��FRPR�SRVLEOHV�VXVWLWXWRV�TXH�OH�SURSRUFLRQHQ�DO�PLFURKRUPLJµQ�
SURSLHGDGHV�PHF£QLFDV�IDYRUDEOHV�\�TXH�VHDQ�DPLJDEOHV�FRQ�HO�PHGLRDPELHQWH��
(V�HO�FDVR�GHO�HVWXGLR�UHDOL]DGR�SRU�)DLVDO�et al.��������HQ�VX�LQYHVWLJDFLµQ�The 

$XWRU��+HQU\��YLOD
Investigador independiente

'LUHFWRU��0JWU��$UT��9DQHVVD�9«OH]
Universidad Internacional del Ecuador

$³R������
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Mechanical Properties of PET Fiber Reinforced Concrete from Recycled, en que 
PXHVWUDQ�TXH�OD�DGLFLµQ�GH�ȴEUD�3(7�HQ�HO�PLFURKRUPLJµQ�HV�P¯QLPD��OOHJD�
D�DGLFLRQDUVH�XQ�P£[LPR�GH�����GH�ȴEUD��FRQ�OR�TXH�VH�REWLHQHQ�UHVXOWDGRV�
GH�DXPHQWR�GH�������GH�UHVLVWHQFLD�D�FRPSUHVLµQ�\��D�ȵH[LµQ��GH��������HQ�
UHODFLµQ�FRQ�XQ�PLFURKRUPLJµQ�FRQYHQFLRQDO��VLQ�ȴEUD�3(7��

3RU�HOOR��OD�DSOLFDFLµQ�GHO�SO£VWLFR�3(7�UHFLFODGR�HQ�PDWULFHV�FHPHQWLFLDV�
HV�GH�JUDQ�LPSRUWDQFLD��\D�TXH�DGHP£V�GH�DSRUWDU�IDYRUDEOHV�FDUDFWHU¯VWLFDV�
DO�PLFURKRUPLJµQ��WDPEL«Q�SHUPLWH�DIURQWDU�HO�SUREOHPD�GH�OD�FRQWDPLQD-
FLµQ�SRU�ODV�DOWDV�FDQWLGDGHV�GH�HVWH�WLSR�GH�SO£VWLFR�HQ�HO�SODQHWD�TXH��VHJ¼Q�
/DVWUD�HW��DO���������HV�XQR�GH�ORV�GHVHFKRV�TXH�SURYRFD�PD\RU�FRQWDPLQDFLµQ�
DPELHQWDO��\D�TXH�WDUGD�HQWUH�����\������D³RV�HQ�GHJUDGDUVH�

(Q�OD�FLXGDG�GH�/RMD��VHJ¼Q�HO�GHSDUWDPHQWR�GH�+LJLHQH�GH�OD�0XQLFLSDOLGDG��
VH�REWLHQH�XQ�SURPHGLR�DQXDO�GH��������NJ�GH�SO£VWLFR�3(7��TXH�HV�XQR�GH�ORV�
residuos de mayor abundancia en el vertedero municipal, del cual la tercera 
SDUWH�HV�UHFLFODGD�\�YHQGLGD�D�HPSUHVDV�QDFLRQDOHV��(O�UHVWR�GH�UHVLGXRV�TXH-
GDQ�HQWHUUDGRV�\��DO�QR�VHU�DOFDQ]DGRV�SRU�OD�OX]�VRODU��VX�SURFHVR�GH�GHVFRP-
SRVLFLµQ�HV�P£V�ODUJR��FRPR�OR�PDQLȴHVWD�0RODQR�&DPDUJR���������$GHP£V��
GHVSUHQGHQ�VXVWDQFLDV�\�HOHPHQWRV�Wµ[LFRV�TXH�DIHFWDQ�DO�PHGLR�DPELHQWH�

&RQ�OR�H[SXHVWR�DQWHULRUPHQWH��DQWH�OD�EDMD�UHVLVWHQFLD�D�FRPSUHVLµQ�\�
ȵH[LµQ�GHO�PLFURKRUPLJµQ�GHELGD�D�OD�DGLFLµQ�OLPLWDGD�GH�ȴEUDV��GDGR�TXH�
HVWDV�ȴEUDV�DIHFWDQ�D�OD�WUDEDMDELOLGDG�GH�ODV�PH]FODV��\�DQWH�OD�FRQWDPLQDFLµQ�
DPELHQWDO�JHQHUDGD�SRU�UHVLGXRV�SO£VWLFRV�SHUMXGLFLDOHV�SDUD�OD�VDOXG�KXPDQD��
HO�SUHVHQWH�SUR\HFWR�GH�ȴQ�GH�FDUUHUD�VH�HQIRFD�HQ�HO�HVWXGLR�\�OD�H[SHULPHQ-
WDFLµQ�GHO�PLFURKRUPLJµQ�UHIRU]DGR�FRQ�ȴEUDV�GH�SO£VWLFR�3(7�UHFLFODGR��FRQ�
OD�ȴQDOLGDG�GH�REWHQHU�PHMRUHV�UHVXOWDGRV�HQ�ODV�SURSLHGDGHV�PHF£QLFDV��SDUD�
DV¯�UHDOL]DU�OD�SURSXHVWD�FRPR�XQD�DOWHUQDWLYD�GH�DSOLFDFLµQ�GH�HVWH�WLSR�GH�
PLFURKRUPLJµQ�HQ�OD�IDEULFDFLµQ�GH�XQ�SDQHO�SUHIDEULFDGR��

(O�REMHWLYR�JHQHUDO�GH�HVWH�HVWXGLR�HV�SURSRQHU�XQ�SDQHO�SUHIDEULFDGR�
EDVDGR�HQ�HO�PLFURKRUPLJµQ�UHIRU]DGR�FRQ�ȴEUDV�GH�SO£VWLFR�WLSR�3(7�FRPR�
XQD�DOWHUQDWLYD�GH�PDWHULDO�SDUD�OD�FRQVWUXFFLµQ�HQ�OD�FLXGDG�GH�/RMD��(Q�
función de ello, se busca determinar la viabilidad y aplicabilidad del plástico 
3(7�HQ�ORV�PDWHULDOHV�GH�FRQVWUXFFLµQ��DO�DQDOL]DU�VXV�SURSLHGDGHV�\�FDUDF-
WHU¯VWLFDV�SDUD�VX�XVR�HQ�OD�LQGXVWULD�GH�OD�FRQVWUXFFLµQ��/XHJR��VH�SUHWHQGH�
HVWDEOHFHU�XQD�PH]FOD�WUDEDMDEOH�\�HȴFD]�GH�PLFURKRUPLJµQ�UHIRU]DGR�FRQ�
ȴEUDV�GH�SO£VWLFR�WLSR�3(7�PHGLDQWH�XQ�HVWXGLR�GHWDOODGR�GH�GRVLȴFDFLRQHV�
FRQ�HO�SURSµVLWR�GH�ORJUDU�OD�UHVLVWHQFLD�\�FDOLGDG�DGHFXDGDV�GHO�PDWHULDO��
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&RQ�HOOR��VH�SODQWHD�GLVH³DU�\�HODERUDU�XQ�SDQHO�SUHIDEULFDGR�LQQRYDGRU�TXH�
FRPELQH�PLFURKRUPLJµQ�\�ȴEUDV�GH�SO£VWLFR�UHFLFODGR�WLSR�3(7��FRQ�HO�ȴQ�GH�
FUHDU�XQ�QXHYR�PDWHULDO�FRQVWUXFWLYR�DOWHUQDWLYR��P£V�VRVWHQLEOH�\�DPLJDEOH�
FRQ�HO�PHGLR�DPELHQWH�

3RU�¼OWLPR��VH�OOHYDU£�D�FDER�XQD�FRPSDUDFLµQ�H[KDXVWLYD�HQWUH�ORV�SDQHOHV�
GH�PLFURKRUPLJµQ��+RUP\SRO���ȴEURFHPHQWR��\HVR�FDUWµQ�\�HO�SDQHO�HODERUDGR�
GH�PLFURKRUPLJµQ�FRQ�DJUHJDGR�GH�ȴEUD�GH�SO£VWLFR�3(7��FRQ�HO�SURSµVLWR�GH�
HYDOXDU�ODV�YHQWDMDV�\�GHVYHQWDMDV�GH�FDGD�WLSR�GH�SDQHO�HQ�IXQFLµQ�GH�VXV�
HVSHFLȴFDFLRQHV�W«FQLFDV�

ĀŤşN�Ü�É�¹²ş���¬�¸�Åwì�vş

(O�PDWHULDO�SO£VWLFR�GH�WHUHIWDODWR�GH�SROLHWLOHQR��P£V�FRQRFLGR�SRU�VXV�VLJODV�
HQ�LQJO«V�3(7��HV�XQ�PDWHULDO�PX\�XWLOL]DGR�HQ�OD�HODERUDFLµQ�GH�UHFLSLHQWHV�
GH�EHELGDV�GH�DJXD��MXJRV��DFHLWHV��HWF��(Q�(FXDGRU��OD�UHXWLOL]DFLµQ�GH�ODV�ER-
WHOODV�SO£VWLFDV�GH�3(7�VH�KD�LQFUHPHQWDGR�XQ������GXUDQWH�ORV�¼OWLPRV�D³RV��
$FWXDOPHQWH��H[LVWHQ�HPSUHVDV�UHFLFODGRUDV�GH�PDWHULDO�SO£VWLFR��HQWUH�HOODV�
HVW£�OD�HPSUHVD�%HEDV�&�&��HQ�OD�FLXGDG�GH�&XHQFD��OD�PLVPD�TXH�IXQFLRQD�
como centro de acopio y procesamiento de material reciclado como cartón, 
SDSHO�\�HQYDVHV�GH�SO£VWLFR��3DFKHFR��������

(O�SURFHVR�GH�UHFLFODMH�GHO�SO£VWLFR�3(7�HQ�OD�SODQWD�GH�UHFLFODMH�GH�/RMD��
VHJ¼Q�ORV�GDWRV�GHO�*$'�PXQLFLSDO��SDUWH�GHVGH�OD�UHFROHFFLµQ�GRPLFLOLDULD�
KDVWD�OD�SDUWH�GRQGH�VH�SUHQVD�HO�SO£VWLFR�3(7�SDUD�SRVWHULRUPHQWH�VHU�GHVWL-
QDGR�KDFLD�OXJDUHV�GRQGH�OR�UHXWLOL]DQ��*$'�/RMD��������

/D�HVFDVD�H[SHULHQFLD�SUHYLD�HQ�HO�SD¯V�VREUH�HO�XVR�GHO�SO£VWLFR�3(7�FRPR�
PDWHULDO�GH�UHIXHU]R�HQ�OD�FRQVWUXFFLµQ�REOLJD�D�FLWDU�LQYHVWLJDFLRQHV�LQWHU-
QDFLRQDOHV�VHOHFFLRQDGDV�GH�ORV�¼OWLPRV�FLQFR�D³RV��TXH�SURSRUFLRQHQ�GDWRV�
FRQWXQGHQWHV�VREUH�ODV�ȴEUDV�GH�SO£VWLFR�3(7�FRPR�UHIXHU]R�GHO�PLFURKRU-
PLJµQ��$�FRQWLQXDFLµQ��VH�UHVXPHQ�ORV�UHVXOWDGRV�GH�GLFKDV�LQYHVWLJDFLRQHV��
6XV�HVSHFLȴFDFLRQHV�W«FQLFDV�VHU£Q�IXQGDPHQWDOHV�FRPR�UHIHUHQFLD�SDUD�
HVWD�LQYHVWLJDFLµQ�
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Figura 1. Proceso del reciclaje PET en Loja
Fuente: GAD Loja 
Elaboración propia.
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Autores

Adición 

��şì�Åvş
PET (%)

�vÅ�vÉşŹª��ű�±Ŋź ��±�²É�¹²ş��şì�ÅvÉş
±±şãşƺ±

�vÅv�Ï�Å�ÉÏ��vş
��ş¬vşì�Åv�¸±ÂÅ�É�¹² Flexión 

Pelisser 

�Ïşv¬Ť 
(2013)

0 298 38,24

Āş±±şâşāþş±±şâş
āþşƺ± Lisa, plana

0,05 289 43,01

0,18 279 43,43

1,3 301 43,58

Ochi 

(2013)

0 327 38,95

ąş±±şâşĂþş±±şâş
Āăşƺ± Lisa, plana

0,50 320 37,93

1,00 355 42,07

1,50 348 48,94

(ÅÝv²ş
(2013)

0 224 30

Ąş±±şâşÿþş±±şâş
Āăşƺ± Lisa, plana

0,5 245 33

1,0 223 35

1,5 213 37

¸Å�ş
�Ïşv¬Ť 
(2016)

0 357 36,40
Āş±±şâşăþş±±şâş

ĀĆşƺ±ş
Lisa, plana

0,5 354 37,83

1,0 348 44,05

1,5 328 41,09 Āş±±şâşāþş±±şâş
āĆşƺ±

Xv�¬vşÿŤşN�ÉÒ±�²ş��ş¬¸ÉşÅ�ÉÒ¬Ïv�¸ÉşÏ��²��¸Éş¸�Ï�²��¸Éş�²ş¬vÉş�²Ü�ÉÏ��v��¸²�Éşv²v¬�èv�vÉ
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3. Materiales y métodos

(O�SUHVHQWH�SUR\HFWR�GH�LQYHVWLJDFLµQ�HVW£�EDVDGR�HQ�XQD�PHWRGRORJ¯D�
FXDQWLWDWLYD��HPS¯ULFR�DQDO¯WLFD��TXH�SHUPLWLU£�DQDOL]DU�\�FRPSUREDU�LQIRU-
PDFLµQ�\�GDWRV��SRU�OR�FXDO�HO�VLJXLHQWH�SUR\HFWR�VH�HQFXHQWUD�GLYLGLGR�HQ�
FXDWUR�IDVHV��ODV�FXDOHV�HVW£Q�OµJLFDPHQWH�UHODFLRQDGDV�FRQ�OD�ȴQDOLGDG�GH�
GDU�FXPSOLPLHQWR�D�ORV�REMHWLYRV�SODQWHDGRV�

!��ÒÅvşĀŤş:�Ï¸�¸¬¸��vş��ş�²Ü�ÉÏ��v��¹²ş�ş�²Ï�ÅÅ�¬v��¸²�Éş��şÏ�±v
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4. Análisis de datos

3ULPHUDPHQWH��VH�DQDOL]DQ�ODV�FDUDFWHU¯VWLFDV�GH�OD�ȴEUD�3(7��'H�DFXHUGR�
FRQ�OD�UHYLVLµQ�ELEOLRJU£ȴFD�FRQ�UHVSHFWR�DO�WHPD�GH�ȴEUDV�3(7��QR�H[LVWHQ�
QRUPDV�TXH�GHȴQDQ�HO�WDPD³R�\�OD�IRUPD�GH�HVWH�WLSR�GH�ȴEUDV��6LQ�HPEDUJR��
VH�WRPD�FRPR�UHIHUHQFLD�OD�LQYHVWLJDFLµQ�GH�0DUWKRQJ�\�6DUPD���������/XHJR�
GH�XQ�EUHYH�DQ£OLVLV�GH�OD�JHRPHWU¯D�GH�ODV�ȴEUDV�3(7��VH�GHWHUPLQµ�TXH�ODV�
TXH�VH�YDQ�D�XWLOL]DU�VHU£Q�FRUWDV��QR�PD\RUHV�D����PP��FRQ�OD�ȴQDOLGDG�GH�
REWHQHU�PH]FODV�WUDEDMDEOHV�DGLFLRQDQGR�DOWRV�SRUFHQWDMHV�GH�ȴEUD��P£V�
GHO������

!��ÒÅvşāŤş"�¸±�ÏÅ�vşãş��±�²É�¸²�Éş��ş¬vşì�ÅvşK�XşÂÅ¸ÂÒ�ÉÏv
!Ò�²Ï�Ŧş:vÅÏ�¸²�şãşRvÅ±vťşĀþÿă

$�FRQWLQXDFLµQ��VH�SURIXQGL]DQ�ODV�GRVLȴFDFLRQHV�\�PH]FODV�GHO�PLFURKRU-
PLJµQ�FRQ�DJUHJDGR�GH�ODV�ȴEUDV�3(7�SDUD�GHWHUPLQDU�OD�ȵXLGH]�µSWLPD�GH�ODV�
PH]FODV��3RU�PHGLR�GH�HQVD\RV�GH�ODERUDWRULR��VH�EXVFD�FRQRFHU�OD�FDQWLGDG�
GH�ȴEUD�TXH�VH�SXHGH�LQFRUSRUDU�D�OD�PH]FOD�PDQWHQLHQGR�XQD�FRQVLVWHQFLD�
SO£VWLFD��\D�TXH�ODV�LQYHVWLJDFLRQHV�DQDOL]DGDV�HQ�HO�DSDUWDGR�GHO�HVWDGR�GHO�DUWH�
UHFRPLHQGDQ�HVWH�WLSR�GH�FRQVLVWHQFLD�SRU�VHU�P£V�WUDEDMDEOH�HQ�HO�PRPHQWR�
GH�DSOLFDU�OD�ȴEUD�3(7��/RV�HQVD\RV�VH�UHDOL]DQ�GH�PDQHUD�LQWXLWLYD��SHUR�VH�
WRPD�UHJLVWUR�GH�WRGR�HO�SURFHVR�FRQ�OD�ȴQDOLGDG�GH�GHWHUPLQDU�OD�FDQWLGDG�
µSWLPD�GH�ȴEUD�
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6REUH�OD�EDVH�GH�OR�DQWHULRU��VH�WUDEDMµ�FRQ�WUHV�SRUFHQWDMHV�GH�ȴEUD�������
�������\������/XHJR�GH�YDULRV�HQVD\RV�GH�ODERUDWRULR�EDVDGRV�HQ�OD�QRUPD�
17(�,1(1�����������6��VH�GHWHUPLQµ�TXH�ODV�PH]FODV�GH�DGLFLµQ�GH�ȴEUD�3(7�
FRQ�SRUFHQWDMHV�GH�����\���������FXPSOHQ�FRQ�OD�FRQVLVWHQFLD�SO£VWLFD��GDQGR�
XQ�UHVXOWDGR�GH�ȵXLGH]�GH�ODV�PH]FODV�GH�������\�������UHVSHFWLYDPHQWH��OR�
TXH�HVW£�GHQWUR�GH�ODV�UHFRPHQGDFLRQHV�GH�ȵXLGH]�GH�PLFURKRUPLJµQ�GDGDV�
en el libro Concreto simple�GH�*HUDUGR�5LYHUD��������

(O�SURFHVR�GH�UHDOL]DFLµQ�GH�ORV�HQVD\RV�PHF£QLFRV�VH�EDVD�D�OD�QRUPD�
17(�,1(1������TXH�GHVFULEH�ORV�WLSRV�\�GLPHQVLRQHV�GH�PXHVWUDV�SDUD�UHDOL]DU�
ORV�HQVD\RV��VX�SURFHVR�GH�PH]FOD�\�HQ�TX«�HTXLSRV�GH�ODERUDWRULR�VH�GHEHQ�
URPSHU�GLFKDV�PXHVWUDV��6H�UHDOL]DURQ�HVSHF¯PHQHV�VLQ�ȴEUD��FRQ�OD�ȴQDOLGDG�
GH�FRQRFHU�ODV�YDULDFLRQHV�GH�UHVLVWHQFLD�HQWUH�XQD�PH]FOD�FRQYHQFLRQDO�\�
XQD�UHIRU]DGD�FRQ�ȴEUDV�GH�SO£VWLFR�3(7��/RV�HVSHF¯PHQHV�VH�VRPHWLHURQ�D�

!��ÒÅvşĂŤşA�Ï�²��¹²ş��ş±�è�¬vş�¸²şì�ÅvşK�XşŶş²¸Å±vş;X�ş(;�;şĂĆĆ
!Ò�²Ï�Ŧş;¸Å±vşÏ��²��vş��ÒvÏ¸Å�v²vťş;X�ş(;�;
Elaboración propia
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SUXHEDV�HQ�WUHV�SHU¯RGRV�GH�WLHPSR��HV�GHFLU�D�ORV�VLHWH��FDWRUFH�\�YHLQWLRFKR�
G¯DV�GH�FXUDGR��(VWH�¼OWLPR�VH�WRPDU£�HQ�FXHQWD�SDUD�OD�FRPSDUDFLµQ�HQWUH�V¯�

)LQDOPHQWH��OXHJR�GH�FXDUHQWD�\�GRV�PXHVWUDV�VRPHWLGDV�D�FRPSUHVLµQ�\�
ȵH[LµQ��VH�GHWHUPLQD�TXH�OD�PH]FOD�FRQ�SRUFHQWDMH�DGLFLRQDGR�GH��������ȴEUD�
3(7�SUHVHQWD�PHMRUHV�FDUDFWHU¯VWLFDV�PHF£QLFDV�HQ�FRPSDUDFLµQ�D�ODV�PXHVWUDV�
HODERUDGDV�FRQ�HO�����3(7��3RU�OR�WDQWR��OD�GRVLȴFDFLµQ�FRQ�DJUHJDGR�GH�������
3(7�VHU£�OD�HPSOHDGD�HQ�HO�SDQHO�SURSXHVWR��\D�TXH�SUHVHQWD�XQD�WUDEDMDELOLGDG�
DGHFXDGD�GH�OD�PH]FOD�\�UHVLVWHQFLDV�IDYRUDEOHV�D�OD�ȵH[LµQ�\�FRPSUHVLµQ�

!��ÒÅvşăŤşN�ÉÒ¬Ïv�¸ş��ş�²Évã¸Éş±��w²��¸É
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5. Resultados

&RQ�OD�GRVLȴFDFLµQ�GHWHUPLQDGD�FRPR�µSWLPD�SDUD�OD�IDEULFDFLµQ�HQ�HO�SUR-
FHVR�SUHFHGHQWH��VH�FRQVWUX\µ�HO�SDQHO�GH�PLFURKRUPLJµQ�FRQ�OD�GRVLȴFDFLµQ�
GH�DGLFLµQ�GH�ȴEUD�3(7�GH�XQ��������\�HO�����GH�DGLWLYR�6,.$��(Q�FXDQWR�D�ODV�
dimensiones del panel, se determinó la unidad de medida modular para esta 
LQYHVWLJDFLµQ��OD�FXDO�HV�GH������FP�TXH�FRUUHVSRQGH�DO�DQFKR�GHO�SDQHO�������
P�GH�DOWR��\�FRQ�XQ�HVSHVRU�GH�����FP��6H�GHWHUPLQDQ�HVWDV�GLPHQVLRQHV�FRQ�
OD�SUR\HFFLµQ�GH�TXH�VHD�XQ�HOHPHQWR�I£FLO�GH�PDQHMDU��WUDQVSRUWDU�\�UHGXFLU�
FRVWRV�HQ�PDPSRVWHU¯D�

Figura 6. Diseño y elaboración del panel propuesto
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&RQ�HO�SDQHO�IDEULFDGR��VH�HIHFWXDURQ�HQVD\RV�PHF£QLFRV�GH�ȵH[LµQ�\�FRP-
presión, para conocer si la resistencia obtenida es la óptima en función del uso 
TXH�VH�OH�YD�D�GDU��/RV�HQVD\RV�UHDOL]DGRV�HVW£Q�EDVDGRV�HQ�OD�QRUPD�FKLOHQD�
�1&K���������OD�FXDO�VH³DOD�ODV�GLPHQVLRQHV�GH�ODV�PXHVWUDV�\�HO�SURFHVR�GH�
UHDOL]DFLµQ�GH�ORV�GLIHUHQWHV�HQVD\RV��/D�QRUPDWLYD�VXJLHUH�TXH�HO�SDQHO�VR-
SRUWH�XQD�UHVLVWHQFLD�LJXDO�R�PD\RU�D�DTXHOOD�SRU�OD�TXH�IXH�GLVH³DGR��(Q�HVWH�
caso, en lo que respecta a la compresión, el panel propuesto no cumple con la 
UHVLVWHQFLD�\D�TXH�VH�REWLHQH�XQ�YDORU�GH���������NJ�FPt��YDORU�TXH�QR�DOFDQ]D�
ORV�����NJ�FPt�HVWDEOHFLGRV�HQ�OD�QRUPDWLYD��FRQ�XQD�GLIHUHQFLD�GHO���������

(Q�OR�TXH�UHVSHFWD�DO�FRPSRUWDPLHQWR�D�ȵH[LµQ�GHO�SDQHO�SURSXHVWR��VH�
REWLHQH�HO�YDORU�GH�������NJ�FPt��FRQ�OR�FXDO�QR�FXPSOH�FRQ�ORV�UHTXLVLWRV�GH�
UHVLVWHQFLD�TXH�VXJLHUH�OD�QRUPD�FKLOHQD�1&K��������TXH�VH³DOD�XQD�UHVLVWHQ-
FLD�SDUD�HVWH�WLSR�GH�SDQHOHV�GH����NJ�FPt��VRPHWLGD�D�XQD�IXHU]D�HQ�VHQWLGR�
SHUSHQGLFXODU�D�OD�GLUHFFLµQ�GH�ODV�ȴEUDV��)LQDOPHQWH��VH�UHDOL]D�XQD�FRPSD-
UDFLµQ�GH�ODV�HVSHFLȴFDFLRQHV�W«FQLFDV�REWHQLGDV�GHO�SDQHO�SURSXHVWR�FRQ�ORV�
SDQHOHV�GH�ȴEURFHPHQWR��\HVR�FDUWµQ�\�+RUP\SRO�

!��ÒÅvşąŤşN�ÉÒ¬Ïv�¸şì²v¬ş��ş�²Évã¸Éş±��w²��¸ÉşŶş;¸Å±vş;��şÿĆĄűÿ
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6. Conclusiones

(VWD�UHFLHQWH�WHFQRORJ¯D�GH�ȴEUD�GH�SO£VWLFR�WLSR�3(7�FRPR�UHIXHU]R�VH�
FRQVLGHUD�µSWLPD�SDUD�OD�DSOLFDFLµQ�HQ�HO�PLFURKRUPLJµQ��GDGR�TXH�SUHVHQWD�
UHVXOWDGRV�GH�UHVLVWHQFLD�PHFDQL]DGD�SRVLWLYRV��/D�DGLFLµQ�GH�ȴEUDV�GH�SO£V-
WLFR�UHFLFODGR�3(7�LQȵX\H�HQ�ODV�SURSLHGDGHV�GHO�PLFURKRUPLJµQ�HQ�HVWDGR�
IUHVFR��\D�TXH�HQ�HVWD�LQYHVWLJDFLµQ�VH�H[SHULPHQWµ�FRQ�OD�DGLFLµQ�GHO������
�������\������SRU�OR�FXDO�VH�GHWHUPLQD�TXH�HQWUH�P£V�DGLFLµQ�GH�ȴEUD�3(7��P£V�
VH�UHGXFH�OD�WUDEDMDELOLGDG�GH�OD�PH]FOD��VLQ�HPEDUJR��HVWD�HV�WROHUDEOH�KDVWD�
XQ�FLHUWR�SRUFHQWDMH��6H�GHWHUPLQD�TXH�HO�SRUFHQWDMH�µSWLPR�GH�DGLFLµQ�GH�
ȴEUD�3(7�FRQ�ODV�GLPHQVLRQHV�GH����PP�[���PP��HQ�PLFURKRUPLJRQHV�HV�GH� 
�������HQ�UHODFLµQ�FRQ�HO�SHVR�WRWDO�GH�OD�PH]FOD��OR�TXH�SUHVHQWD�FDUDFWHU¯VWLFDV�
µSWLPDV�GH�WUDEDMDELOLGDG�

6REUH�OD�EDVH�GH�ORV�UHVXOWDGRV�REWHQLGRV�HQ�ODERUDWRULR��VH�SXHGH�GHWHU-
PLQDU�TXH�HO�SDQHO�GH�GLPHQVLRQHV�GH����FP�[�����FP�[�����FP�QR�SUHVHQWD�
µSWLPD�UHVLVWHQFLD�D�HVIXHU]R�GH�ȵH[LµQ�\�FRPSUHVLµQ��3RU�OR�TXH�VH�GHWHUPLQD�
FRPR�XQ�SDQHO�QR�SRUWDQWH�TXH��VLQ�HPEDUJR��VH�SRGU¯D�XWLOL]DU�FRPR�HOHPHQWR�
GHFRUDWLYR�R�GH�UHYHVWLPLHQWR��\D�TXH�DV¯�QR�VH�VRPHWH�D�JUDQGHV�HVIXHU]RV��
(Q�FXDQWR�DO�DQ£OLVLV�GHO�SDQHO�SURSXHVWR�FRQ�ORV�SDQHOHV�+RUP\SRO��ȴEURFH-
PHQWR�\�\HVR�FDUWµQ��VH�GHWHUPLQD�TXH�HO�SDQHO�SURSXHVWR�SUHVHQWD�HȴFDFHV�
FDUDFWHU¯VWLFDV�PHF£QLFDV�HQ�FXDQWR�D�FRPSUHVLµQ��VLQ�HPEDUJR��HQ�FXDQWR�D�
ȵH[LµQ�VRQ�PX\�EDMDV��SRU�OR�TXH�VH�FRQVLGHUD�LQDGHFXDGD�VX�DSOLFDFLµQ�GRQGH�
HVW«�VRPHWLGR�D�JUDQGHV�FDUJDV��

!��ÒÅvşĆŤş�¸±ÂvÅv��¹²ş��ş¬¸ÉşÅ�ÉÒ¬Ïv�¸ÉşÏ��²��¸Éş��ş¬¸ÉşÂv²�¬�É
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Propuesta de mortero para 
revestimiento, mediante 

�¬şÅ��±Â¬vè¸ş��¬şwÅ��¸şì²¸ş
por partículas de polímeros 

reciclados tipo PET, 
5 %, 10 % y 20 %

1. Introducción

/RV�HQYDVHV�GH�EHELGDV�VRQ�SRO¯PHURV�QR�ELRGHJUDGDEOHV��KHFKRV�GH�UHVL-
GXRV�GH�SROLHWLOHQR�WHUHIWDODWR�3(7��ORV�FXDOHV�RFDVLRQDQ�JUDQGHV�SUREOHPDV�
DPELHQWDOHV�SRUTXH�WDUGDQ�HQWUH�����\������D³RV�HQ�GHJUDGDUVH��0DOGRQDGR��
�������(O�SO£VWLFR�WLSR�3(7�HV�HO�P£V�XWLOL]DGR�D�HVFDOD�PXQGLDO��SRU�OR�WDQ-
WR��OD�SURGXFFLµQ�DXPHQWD�VXSHUDQGR�ORV�����PLOORQHV�GH�WRQHODGDV�SRU�D³R�
�$O�7XODLDQ��$O�6KDQQDJ�\�$O�+R]DLP\���������6HJ¼Q�OD�$VRFLDFLµQ�1DFLRQDO�
SDUD�ORV�5HFXUVRV�GH�&RQWHQHGRUHV�GH�3(7��1$3&25���HQ�ORV�(VWDGRV�8QLGRV��
KDE¯D������PLOORQHV�GH�OLEUDV�GH�ERWHOODV�GH�3(7�GLVSRQLEOHV�SDUD�UHFLFODU�
HQ������\�HQ�%HLMLQJ��&KLQD��VH�GHVHFKDURQ������PLOORQHV�GH�ERWHOODV�3(7�HQ�
������*H��et al����������3RU�RWUD�SDUWH��HQ�(FXDGRU��VHJ¼Q�LQIRUPD�HO�0LQLV-
WHULR�GHO�$PELHQWH��0$(���HQ������VH�SURGXMHURQ������PLOORQHV�GH�ERWHOODV��
GH�ODV�FXDOHV�VH�ORJUDURQ�UHFXSHUDU�����PLOORQHV�GH�ORV�HPERWHOODGRUHV�\�

$XWRU��-HIIHUVRQ�/��&HYDOORV�6�
Investigador independiente

'LUHFWRU��$UT��)HUQDQGR�0RQFD\R�6HUUDQR��0J��6F�
Universidad Internacional del Ecuador

$³R������
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����PLOORQHV�GH�ORV�FHQWURV�GH�DFRSLR�\�UHFLFODGRUHV��FRQ�OR�TXH�VH�ORJUµ�
XQD�UHFROHFFLµQ�WRWDO�GH������PLOORQHV�GH�3(7��$GHP£V��OD�VREUHH[SORWDFLµQ�
GH�PDWHULDOHV�S«WUHRV�HQ�OD�LQGXVWULD�GH�OD�FRQVWUXFFLµQ�DXPHQWD�D³RV�WUDV�
D³R��VH�H[WUDH�SULQFLSDOPHQWH�DUHQD�\�JUDYD��SXHV�VRQ�ORV�UHFXUVRV�QDWXUDOHV�
P£V�XWLOL]DGRV�HQ�HGLȴFLRV�H�LQIUDHVWUXFWXUD�GH�WUDQVSRUWH��3RU�OR�JHQHUDO��OD�
GLQ£PLFD�H[WUDFWLYLVWD�VH�DVRFLD�D�SUREOHPDV�VRFLRSRO¯WLFRV��HFRQµPLFRV�\�
DPELHQWDOHV��7RUUHV et al.���������3RU�OR�WDQWR��VXVWLWXLU�ORV�DJUHJDGRV�S«WUHRV�
QR�VROR�UHGXFLU¯D�OD�GHPDQGD�\�VREUHH[SORWDFLµQ��VLQR�TXH�WDPEL«Q�UHGXFLU¯D�
OD�FRQWDPLQDFLµQ�SRU�PHGLR�GHO�UHFLFODMH�GH�GHVHFKRV�HQ�SURGXFWRV�¼WLOHV�
�$O�7XODLDQ�et al.��������

(O�REMHWLYR�GH�OD�SUHVHQWH�LQYHVWLJDFLµQ�HV�SURSRQHU�XQ�PRUWHUR�GH�UHYHV-
WLPLHQWR��PHGLDQWH�HO�UHHPSOD]R�GHO�£ULGR�ȴQR�SRU�SDUW¯FXODV�GH�SRO¯PHURV�
UHFLFODGRV�WLSR�3(7��HQ�SURSRUFLRQHV�GHO�����������\������FRQ�HO�ȴQ�GH�DXPHQWDU�
VX�UHVLVWHQFLD�\�GLVPLQXLU�HO�£ULGR�ȴQR�HQ�OD�LQGXVWULD�GH�OD�FRQVWUXFFLµQ��3DUD�
ORJUDUOR��VH�GHEH�REWHQHU�HO�GLVH³R�GH�PH]FOD�SDUWLHQGR�GH�OD�FRPSDUDFLµQ�GHO�
PRUWHUR�EDVH�FRQ�PRUWHUR�GH�SDUW¯FXODV�GH�SRO¯PHURV�3(7��8QD�YH]�GHȴQLGR�
HO�PRUWHUR��VH�UHDOL]DQ�HQVD\RV�I¯VLFRV�\�PHF£QLFRV�SDUD�GHWHUPLQDU�OD�UHVLV-
WHQFLD�HVWDEOHFLGD�SRU�HO�,QVWLWXWR�(FXDWRULDQR�GH�1RUPDOL]DFLµQ�HQ�OD�QRUPD�
17(�,1(1�������SDUD�ȴQDOPHQWH�IDEULFDU�HO�PRUWHUR�TXH�SXHGD�VHU�XWLOL]DGR�
FRPR�UHYHVWLPLHQWR�

ĀŤşN�Ü�É�¹²ş���¬�¸�Åwì�v

(O�SROLHWLOHQR�WHUHIWDODWR�HV�XQ�SRO¯PHUR�WHUPRSO£VWLFR�H[WUHPDGDPHQWH�
GXUR��FRQRFLGR�PXQGLDOPHQWH�SRU�VXV�VLJODV�HQ�LQJO«V��3(7��)XH�GHVFXELHUWR�HQ�
�����SRU�ORV�FLHQW¯ȴFRV�-RKQ�5H[�:KLOIHOG�\�-DPHV�7HQQDQW�'LFNVRQ��0DUW¯QH]�
%DUUHUD�et al.���������(O�SRO¯PHUR�3(7�HV�XWLOL]DGR�GLDULDPHQWH�HQ�HQYDVHV�D�
HVFDOD�PXQGLDO��OR�TXH�SURYRFD�XQ�LQFUHPHQWR�HQ�ORV�UHVLGXRV�SO£VWLFRV��(Q�
WDO�FRQWH[WR��HO�SUHVHQWH�WUDEDMR�SURSRQH�HO�UH¼VR�GH�HQYDVHV�3(7�\D�TXH�HV�
XQ�PDWHULDO�������UHFLFODEOH��GH�PRGR�TXH�VH�SXHGH�UHLQWHJUDU�D�XQ�FLFOR�SUR-
GXFWLYR�FRPR�PDWHULD�SULPD�HQ�HO�£PELWR�GH�OD�LQGXVWULD�GH�OD�FRQVWUXFFLµQ��
&RQ�HOOR�VH�ORJUDU¯D�UHGXFLU�HO�LPSDFWR�TXH�SURYRFDQ�ORV�UHVLGXRV�SO£VWLFRV�HQ�
HO�PHGLR�DPELHQWH��0DQVLOOD�3HUH]��������

/DV�ERWHOODV�SO£VWLFDV�WLSR�3(7�SRVHHQ�XQD�DOWD�FDOLGDG�TXH�UHTXLHUH�XQ�
SURFHGLPLHQWR�FRPSOHMR�GH�UHFXSHUDFLµQ��(Q�/RMD��FRQ�HO�SURJUDPD�GH�*HVWLµQ�
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,QWHJUDO�GH�5HVLGXRV�6µOLGRV�8UEDQRV��HO�UHFLFODMH�HPSLH]D�GHVGH�OD�UHFROHF-
FLµQ�GRPLFLOLDULD��DGHP£V�GH�ODV�SHUVRQDV�TXH�VH�JDQDQ�OD�YLGD�UHFROHFWDQGR��
\�DYDQ]D�KDVWD�FXDQGR�HO�3(7�HV�SUHQVDGR�SDUD�VHU�WUDQVSRUWDGR�D�OXJDUHV�
GRQGH�OR�UHXWLOL]DQ��&DEH�GHVWDFDU�TXH�HO�3(7�SUHQVDGR�SRVHH�XQD�GHQVLGDG�
PX\�EDMD���������NJ�P���\��SRU�WDO�PRWLYR��VX�WUDQVSRUWH�D�ODUJD�GLVWDQFLD�QR�
HV�HFRQµPLFR�

3. Materiales y métodos

(O�SUHVHQWH�HVWXGLR�VH�SODQWHD�FRQ�XQ�HQIRTXH�FXDQWLWDWLYR�\�H[SHULPHQWDO�
GLVWULEXLGR�HQ�FXDWUR�HWDSDV�GHVGH�OD�UHFROHFFLµQ�GH�GDWRV��YHU�ȴJXUD����

!��ÒÅvşÿŤş�ÉÄÒ�±vş��şÅ����¬v§�ş��¬şÂ¸¬��Ï�¬�²¸şÏ�Å��Ïv¬vÏ¸şŹK�Xźş�²ş5¸§vťş��Òv�¸Å
!Ò�²Ï�Ŧş��²ÏÅ¸ş��ş"�ÉÏ�¹²ş(²Ï��Åv¬ş��şN�É��Ò¸ÉşR¹¬��¸Éş��ş5¸§vťşĀþÿć
Elaboración propia.
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4. Análisis de datos

6H�REWXYLHURQ�ODV�SDUW¯FXODV�GH�IRUPD�PDQXDO��XWLOL]DQGR�HO�UHFLFODMH�PH-
F£QLFR��SDUD�OD�REWHQFLµQ�GH�SDUW¯FXODV�SURYHQLHQWHV�GH�HQYDVHV�WLSR�3(7��VH�
XWLOL]µ�XQD�P£TXLQD�SXOLGRUD�GH�P£UPRO�GH�PDUFD�%RVFK�D�GLVWLQWDV�YHORFL-
GDGHV��D�OD�PLVPD�TXH�VH�OH�DGDSWµ�XQD�OLMD�GH�PHWDO������FRQ�HO�REMHWLYR�GH�
SDVDU�OD�ERWHOOD�SRU�OD�OLMD�FRQ�XQD�EDMD�YHORFLGDG��(VWR�QRV�VLUYH�SDUD�HYLWDU�

!��ÒÅvşĀŤş�ÉÄÒ�±vş��ş±�Ï¸�¸¬¸��vşvÂ¬��v�v
Fuente: Bunge, 2004
Elaboración propia.
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!��ÒÅvşāŤş�ÉÄÒ�±vş��¬şÂÅ¸��É¸ş��ş¸�Ï�²��¹²ş��şÂvÅÏ��Ò¬vÉş��şÂ¸¬�±�Å¸ÉşK�X
!Ò�²Ï�Ŧş:v²É�¬¬vşK�Å�èťşĀþþć
Elaboración propia.

TXH�HO�SO£VWLFR�VH�TXHPH��$VLPLVPR��VH�DFRSOµ�XQ�UHFLSLHQWH�GH�DOXPLQLR�SDUD�
UHFROHFWDU�HO�PDWHULDO�WULWXUDGR�

(O�GLVH³R�GH�PH]FODV�SDUD�XQ�PRUWHUR�VH�SXHGH�UHDOL]DU�PHGLDQWH�YROXPHQ�
R�SHVR��(Q�HVWD�LQYHVWLJDFLµQ�VH�UHDOL]µ�PHGLDQWH�SHVRV��/D�PHWRGRORJ¯D�TXH�
VH�XWLOL]D�VH�EDVD�HQ�HO�GRFXPHQWR�Diseño y proporcionamiento de mezclas de 
concreto normal��GH�.RVPDWND�et al.���������TXH�WRPD�HQ�FXHQWD�OD�VHOHFFLµQ�
GH�ȵXLGH]��PµGXOR�GH�ȴQXUD��UHVLVWHQFLD�HVSHF¯ȴFD�\�UHODFLµQ�DJXD�FHPHQWR�
�YHU�WDEODV���\����

223

Propuesta de mortero para revestimiento, mediante el reemplazo del árido fino ...



&RQ�HVWRV�UHVXOWDGRV��VH�UHDOL]D�HO�GLVH³R�GH�PH]FOD�SDUD�HO�PRUWHUR�GH�
UHYHVWLPLHQWR�FRQ������GH�3(7��&DEH�UHFDOFDU�TXH�VH�GDQ�HVWRV�YDORUHV�SRUTXH�
VHU£�HO�PRUWHUR�SDUD�HPSOHDU�HQ�REUD��D�GLIHUHQFLD�GH�ODV�SUREHWDV�FRQ�HO�����
\�������YHU�WDEOD����

Análisis granulométrico

Módulo 
��şì²ÒÅv

Arena PET Arena + 5 % PET Arena + 10 % PET Arena + 20 % PET

2,27 1,40 2,20 2,13 2,13

Rango 2,83 - 1,75

Xv�¬vşÿŤş��Ï�Å±�²v��¹²ş��¬ş±¹�Ò¬¸ş��şì²ÒÅvş��ş¬vşvÅ�²vşãş��¬şÂ¸¬��Ï�¬�²¸şÏ�Å��Ïv¬vÏ¸şŹK�Xź

Elaboración propia.

Tipos de morteros

Mortero base Mortero + 5 % PET Mortero + 10 % PET Mortero + 20 % PET

!¬Ò���è 122,5 115,9 106,8 101,4

Rango 100-120 %

Xv�¬vşĀŤş��Ï�Å±�²v��¹²ş��ş¬vşíÒ���èş�²ş±¸ÅÏ�Å¸Éş��ş��±�²Ï¸

Elaboración propia.
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/D�IDVH�H[SHULPHQWDO�GH�HQVD\RV�VH�UHDOL]D�GH�DFXHUGR�FRQ�ODV�QRUPDWLYDV�
17(�,1(1�\�$670��PHQFLRQDGDV�DQWHULRUPHQWH��GRQGH��SDUD�PRUWHURV�GH�
revestimiento, se emplearon los ensayos en estado endurecido, en el mortero 
FRQ�DJUHJDGR�GH�SDUW¯FXODV�GH�SRO¯PHURV�3(7��FHPHQWR�DUHQD�DJXD�\������GH�
3(7��HQ�UHODFLµQ�FRQ�HO�SHVR�GHO�£ULGR�ȴQR�HQ�HVWDGR�VHFR��YHU�WDEOD����

�¸É�ì�v��¹²ş��ş±¸ÅÏ�Å¸şƛşÿþşƼşK�X

�Òv²Ï�vş��ş��±�²Ï¸ āāþşª�ű±ā

Cantidad de agua āÿĂş¬ű±ā

Cantidad de arena ÿÿĄĀťĆşª�ű±ā

Xv�¬vşāŤş�vÏ¸ÉşÂvÅvş�¸É�ì�v��¹²ş��ş±¸ÅÏ�Å¸Éş�¸²şÿþşƼş��şK�X

Elaboración propia.

:¸ÅÏ�Å¸ş�¸²şÿþşƼş��şK�Xťş�²şĀĆş��vÉş��ş�ÒÅv�¸

�¸±ÂÅ�É�¹² !¬�â�¹² Absorción de agua Coef. de 
Â�Å±�v��¬��v�

ąăťÿĀşª�ű�±2 ąĆťćāşª�ű�±2 7,44 % Ăťāăş�ŵÿÿş±űÉ

Xv�¬vşāŤş�vÏ¸ÉşÂvÅvş�¸É�ì�v��¹²ş��ş±¸ÅÏ�Å¸Éş�¸²şÿþşƼş��şK�X

Elaboración propia.
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5. Resultados

/RV�UHVXOWDGRV�IXHURQ�REWHQLGRV�EDMR�SURFHGLPLHQWRV�TXH�HVWDEOHFHQ�WDQWR�
OD�QRUPD�QDFLRQDO�FRPR�OD�LQWHUQDFLRQDO��GRQGH�VH�REWXYLHURQ�GRVLȴFDFLRQHV�
SDUD�PRUWHUR�EDVH�\�PRUWHUR�FRQ�HO�����������\������GH�3(7�HQ�VXVWLWXFLµQ�
GHO�£ULGR�ȴQR�FRQ�UHODFLµQ�DO�SHVR�HQ�HVWDGR�VHFR��6H�RSWµ�SRU�XWLOL]DU�HO�PRU-
WHUR�FRQ�HO������GH�SDUW¯FXODV�GH�SRO¯PHURV�3(7�SDUD�FRORFDU�HQ�REUD�\D�TXH�
DUURMµ�PHMRUHV�UHVXOWDGRV�MXQWR�FRQ�OD�GHO������$�FRQWLQXDFLµQ��VH�SUHVHQWDQ�
ORV�UHVXOWDGRV�TXH�IXHURQ�REWHQLGRV�HQ�OD�IDVH�H[SHULPHQWDO�SDUD�ORV�HQVD\RV��

N�É�ÉÏ�²��vşvş¬vş�¸±ÂÅ�É�¹²şãşí�â�¹²

/D�UHVLVWHQFLD�D�OD�FRPSUHVLµQ�\�D�OD�ȵH[LµQ�D�ORV�YHLQWLRFKR�G¯DV�HV�PD-
\RU�HQ�HO�PRUWHUR�EDVH�\�PRUWHURV�FRQ�HO�����\������GH�3(7��PLHQWUDV�TXH�HO�
PRUWHUR�FRQ�HO������GH�3(7�VH�HQFXHQWUD�IXHUD�GHO�UDQJR�VHJ¼Q�HVWDEOHFHQ�
ODV�QRUPDV�HFXDWRULDQDV�17(�,1(1�����\������UHVSHFWLYDPHQWH��SDUD�HVWH�WLSR�
GH�HQVD\RV��ȴJXUDV���\����

!��ÒÅvşĂŤşN�ÉÒ¬Ïv�¸Éş��şÅ�É�ÉÏ�²��vşvş¬vş�¸±ÂÅ�É�¹²
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��É¸Å��¹²ş��şv�Òvşãş�¸�ì���²Ï�ş��şÂ�Å±�v��¬��v�

/D�DEVRUFLµQ�GH�DJXD�\�HO�FRHȴFLHQWH�GH�SHUPHDELOLGDG�D�ORV�YHLQWLRFKR�
G¯DV�VRQ�PHQRUHV�HQ�ORV�PRUWHURV�FRQ�HO�����\������GH�3(7��PLHQWUDV�TXH�HO�
PRUWHUR�EDVH�\�HO�PRUWHUR�FRQ�HO������GH�3(7�SUHVHQWDQ�XQD�DEVRUFLµQ�GH�
DJXD�\�XQ�FRHȴFLHQWH�GH�SHUPHDELOLGDG�PD\RU��ȴJXUDV���\�����/D�QRUPD�$670�
'�����GHWHUPLQD�OD�FDSDFLGDG�TXH�WLHQH�XQ�PDWHULDO�SDUD�VHU�SHUPHDEOH�R�
LPSHUPHDEOH��$�PD\RU�FDQWLGDG�GH�SDUW¯FXODV�GH�SRO¯PHURV�3(7��HO�PRUWHUR�
HV�SHUPHDEOH�\�FRQWLHQH�PD\RU�FDQWLGDG�GH�SRURVLGDG��

!��ÒÅvşăŤşN�ÉÒ¬Ïv�¸Éş��şÅ�É�ÉÏ�²��vşvş¬vşí�â�¹²
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Figura 6. Resultados de absorción de agua

!��ÒÅvşąŤşN�ÉÒ¬Ïv�¸Éş��ş�¸�ì���²Ï�ş��şÂ�Å±�v��¬��v�
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Mortero puesto en obra

&RQ�HO�PRUWHUR�DSOLFDGR�HQ�REUD��VH�GHWHUPLQµ�TXH�DO�DJUHJDU�SDUW¯FXODV�
GH�SRO¯PHURV�3(7��OD�SURGXFWLYLGDG�HV�PD\RU�\D�TXH�OD�FDQWLGDG�GH�PH]FOD�
DXPHQWD��$VLPLVPR��HO�PDWHULDO�SUHVHQWD�PHMRU�WUDEDMDELOLGDG�SRU�OD�H[FHOHQWH�
DGKHUHQFLD�\�FRQVLVWHQFLD�SO£VWLFD�TXH�WLHQH�HO�PRUWHUR�FRQ�3(7��$GHP£V��OOHJD�
D�VHU�XQ�PRUWHUR�OLYLDQR�HYLWDQGR�HVIXHU]R�I¯VLFR�HQ�ORV�REUHURV��3RU�RWUD�SDUWH��
HO�PRUWHUR�FRQ�HO������GH�3(7�WLHQGH�D�VHFDUVH�U£SLGDPHQWH�SDVDGDV�ODV����KR-
UDV�GH�FXUDGR��VLHQGR�XQD�YHQWDMD�HQ�REUD�SRUTXH�VH�SXHGHQ�DSOLFDU�DFDEDGRV�
U£SLGDPHQWH��$GHP£V��DO�FRQWHQHU�HVWH�WLSR�GH�SRO¯PHURV��HYLWD�ȴVXUDPLHQWRV�
\�VH�FRQYLHUWH�HQ�PRUWHUR�LPSHUPHDEOH��SDUD�SRGHU�VHU�XWLOL]DGR�HQ�SDUHGHV�
TXH�HVW«Q�H[SXHVWDV�D�OOXYLDV��VRO�\�YLHQWRV��ȴJXUDV���\����

Figura 8. Mortero aplicado en obra sin partículas PET
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6. Conclusiones

(O�HVWXGLR�GHPRVWUµ�TXH�OD�DSOLFDFLµQ�GHO�SROLHWLOHQR�WHUHIWDODWR�3(7�HQ�
HO�PRUWHUR�SXHGH�VHU�EHQHȴFLRVD�SDUD�HO�UHQGLPLHQWR�GHO�PDWHULDO��3RU�OR�
WDQWR��VH�FRQFOX\H�TXH�HV�SRVLEOH�FUHDU�PRUWHUR�FRQ�3(7�UHFLFODGR��(O�GLVH³R�
GH�PH]FOD�SDUD�PRUWHUR�3(7�VH�REWXYR�FRQ�XQD�UHODFLµQ�DJXD�FHPHQWR�GH� 
��������FRQVLGHU£QGROD�LGµQHD�HQ�PRUWHURV�GH�EDMD�UHVLVWHQFLD�D�OD�FRPSUHVLµQ�

/D�IDVH�H[SHULPHQWDO�GH�HQVD\RV�GHPRVWUµ�TXH�PLHQWUDV�P£V�FDQWLGDG�GHO�
£ULGR�ȴQR�VH�UHHPSODFH�SRU�ODV�SDUW¯FXODV�GH�SRO¯PHURV�3(7��ODV�UHVLVWHQFLDV�
GH�FRPSUHVLµQ�\�ȵH[LµQ�GLVPLQX\HQ��3RU�OR�WDQWR��ODV�SUREHWDV�FRQ�HO�����\�
�����GH�SDUW¯FXODV�GH�SRO¯PHURV�3(7�FXPSOHQ�FRQ�OD�UHVLVWHQFLD�D�OD�FRPSUH-
VLµQ�\�ȵH[LµQ�TXH�HVWDEOHFHQ�ODV�QRUPDWLYDV�HFXDWRULDQDV�17(�,1(1�����\�
����UHVSHFWLYDPHQWH��PLHQWUDV�TXH�ODV�SUREHWDV�FRQ�HO������QR�FXPSOHQ�FRQ�
UHVLVWHQFLD�QL�D�OD�FRPSUHVLµQ�QL�D�OD�ȵH[LµQ�

Figura 9. Mortero aplicado en obra con 10 % de partículas PET
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&RQ�ORV�HQVD\RV�GH�DEVRUFLµQ�GH�DJXD�\�GH�FRHȴFLHQWH�GH�SHUPHDELOLGDG��
VH�GHWHUPLQD�TXH�ODV�SUREHWDV�FRQ�����\������GH�SDUW¯FXODV�GH�SRO¯PHURV�3(7�
SUHVHQWDQ�PD\RU�LPSHUPHDELOLGDG�\�PHQRU�DEVRUFLµQ�GH�DJXD��HQ�FRPSDUD-
FLµQ�FRQ�HO�PRUWHUR�FRQYHQFLRQDO��3RU�OR�WDQWR��FRQWLHQHQ�PHQRU�SRURVLGDG��
3DUD�HODERUDU�HO�PRUWHUR�3(7�VH�HOLJLHURQ�ODV�SUREHWDV�FRQ�HO������GH�SDUW¯-
FXODV�GH�SRO¯PHURV�3(7�SRUTXH�SUHVHQWDQ�UHVXOWDGRV�DFHSWDEOHV�GH�HQVD\RV�
I¯VLFRV�\�PHF£QLFRV��DGHP£V�GH�UHHPSOD]DU�PD\RU�FDQWLGDG�GHO�£ULGR�ȴQR�HQ�
OD�FRQVWUXFFLµQ��(O�PRUWHUR�SXHVWR�HQ�REUD�GHPRVWUµ�PHMRUHV�UHVXOWDGRV�GH�
WUDEDMDELOLGDG�SRU�OD�DGKHUHQFLD�\�FRQVLVWHQFLD�SO£VWLFD�TXH�SUHVHQWD��DGHP£V�
GH�WHQHU�PHMRU�DFDEDGR��FRPSDUDGR�FRQ�HO�PRUWHUR�FRQYHQFLRQDO�

)LQDOPHQWH��DO�UHHPSOD]DU�HO�£ULGR�ȴQR�SRU�HO������GH�SDUW¯FXODV�GH�SRO¯PH-
URV�3(7�HQ�OD�LQGXVWULD�GH�OD�FRQVWUXFFLµQ��VH�HVW£�DSRUWDQGR�D�XQD�UHGXFFLµQ�
de costos, además de reducir la contaminación ambiental que provocan los 
materiales plásticos y pétreos, porque, para un metro cúbico de mortero, se 
QHFHVLWDQ������HQYDVHV�3(7�
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N���Å�²��vÉş���¬�¸�Åwì�vÉ

$O�7XODLDQ��%��6���$O�6KDQQDJ��0��-��\�$O�+R]DLP\��$��5����������5HF\FOHG�3ODV-
WLF�:DVWH�)LEHUV�IRU�5HLQIRUFLQJ�3RUWODQG�&HPHQW�0RUWDU��Construction 
and Building Materials����������������KWWSV���GRL�RUJ���������M�FRQEXLOG-
PDW������������

%XQJH��0����������/D�LQYHVWLJDFLµQ�FLHQW¯ȴFD��6X�HVWUDWHJLD�\�VX�ȴORVRI¯D��6LJOR�
YHLQWLXQR�HGLWRUHV�

*H��=���+XDQJ��'���6XQ��5��\�*DR��=����������3URSHUWLHV�RI�3ODVWLF�0RUWDU�0DGH�
ZLWK�5HF\FOHG�3RO\HWK\OHQH�7HUHSKWKDODWH��Construction and Building Ma-
terials���������������KWWSV���GRL�RUJ���������M�FRQEXLOGPDW������������

.RVPDWND��6���.HUNKRII��%���3DQDUHVH��&����������Diseño y Control de Mezclas 
de Concreto��3RUWODQG�&HPHQW�$VVRFLDWLRQ��

0DOGRQDGR��$��7����������La complejidad de la problemática ambiental de los 
residuos plásticos: una aproximación al análisis narrativo de política pública 
en Bogotá��KWWS���ZZZ�EGLJLWDO�XQDO�HGX�FR��������������������SGI

0DQVLOOD�3«UH]��/����������5HFLFODMH�GH�ERWHOODV�GH�3(7�SDUD�REWHQHU�ȴEUD�GH�
SROL«VWHU��Ingeniería Industrial�������������������KWWSV���GRL�RUJ����������
LQJ�LQG�����Q�������

0DUW¯QH]�%DUUHUD��*���+HUQ£QGH]�=DUDJR]D��-��%���/µSH]�/DUD��7��\�0HPFKDFD�
&DPSRV��&���HGV������������0DWHULDOHV�VXVWHQWDEOHV�\�UHFLFODGRV�HQ�OD�FRQV-
WUXFFLµQ��Omnia Science��KWWSV���GRL�RUJ�KWWS���G[�GRL�RUJ���������RPV����

0XQLFLSLR�GH�/RMD��������IHEUHUR���� Centro de Gestión Integral de Residuos 
Sólidos de Loja. Esquema de reciclaje del polietileno tereftalato PET en Loja��
KWWSV���ZZZ�ORMD�JRE�HF�JHVWLRQDPELHQWDO

7RUUHV��$���%UDQGW��-���/HDU��.��\�/LX��-����������$�/RRPLQJ�7UDJHG\�RI�7KH�
6DQG�&RPPRQV��Science����������������������KWWSV���GRL�RUJ���������VFLHQFH�
aao0503
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Diseño de panel de hormigón 
Å��¸Åèv�¸ş�¸²şì�ÅvÉş��ş�v�Òãv

1. Introducción

$�OR�ODUJR�GH�OD�KLVWRULD��ORV�KRUPLJRQHV�\�PRUWHURV�KDQ�VLGR�HPSOHDGRV�SDUD�
HO�GHVDUUROOR�GH�HGLȴFDFLRQHV�TXH�KDQ�SHUPLWLGR�HO�DYDQFH�WHFQROµJLFR�GHO�VHU�
KXPDQR��FDUDFWHUL]£QGRVH�SRU�VHU�XQ�PDWHULDO�U¯JLGR�\�GH�DOWD�UHVLVWHQFLD�D�OD�
FRPSUHVLµQ��VLQ�HPEDUJR��HO�KRUPLJµQ�SUHVHQWD�SRFD�UHVLVWHQFLD�D�OD�ȵH[LµQ�\�
WHQVLµQ��OR�FXDO�SURYRFD�ȴVXUDV�R�DJULHWDPLHQWRV�HQ�ORV�HOHPHQWRV�FRQVWUXLGRV�
FRQ�HVWH�PDWHULDO��5RGU¯JXH]�\�'¯D]���������3RU�HVWD�UD]µQ��VH�KD�RSWDGR�SRU�
HO�XVR�GH�ȴEUDV�VLQW«WLFDV�R�PHW£OLFDV��ODV�FXDOHV�PHMRUDQ�FRQVLGHUDEOHPHQWH�
ODV�FDUDFWHU¯VWLFDV�I¯VLFR�PHF£QLFDV�GH�ORV�PLFURKRUPLJRQHV�SHUR�D�VX�YH]�
SURYRFDQ�XQ�JUDQ�LPSDFWR�DPELHQWDO��FRPR�OR�VRQ�ODV�JUDQGHV�HPLVLRQHV�GH�
&2���DSOLFDFLµQ�GH�FRPEXVWLEOHV�IµVLOHV�\�FRPSRQHQWHV�TX¯PLFRV�SDUD�VX�ID-
EULFDFLµQ��3LQ]µQ���������3RU�OR�WDQWR��VH�JHQHUD�XQ�JUDQ�FRQVXPR�HQHUJ«WLFR�
para su producción, por lo que el sector de la construcción es responsable 
GHO������GH�UHFXUVRV�QDWXUDOHV�HPSOHDGRV��HO������GH�HQHUJ¯D�FRQVXPLGD�\�HO� 
�����GH�UHVLGXRV�JHQHUDGRV��3HUWX]��������

$FWXDOPHQWH�OD�HVFDVD�LQYHVWLJDFLµQ�DFHUFD�GH�DOWHUQDWLYDV�GH�ȴEUDV�YH-
JHWDOHV�SDUD�UHIRU]DU�ORV�PLFURKRUPLJRQHV�\�OD�FRQVWDQWH�GHPDQGD�GH�HVWH�
PDWHULDO�FRQOOHYDQ�DO�LQFUHPHQWR�GH�OD�SURGXFFLµQ�GH�SUHIDEULFDGRV�FRQ�ȴ-

$XWRU��0LJXHO��QJHO�0DUW¯QH]�5RGU¯JXH]
Investigador independiente

'LUHFWRU��0JWU��$UT��6DQWLDJR�5HLQRVR
Universidad Internacional del Ecuador

$³R������
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EUDV�VLQW«WLFDV�\�PHW£OLFDV��$XQTXH�HO�LPSDFWR�DPELHQWDO�TXH�LPSOLFD�HVWD�
SURGXFFLµQ�HVW«�UHJXODGR�EDMR�FXHUSRV�OHJDOHV��HQ�(FXDGRU��VHJ¼Q�HVWDG¯VWLFDV�
DPELHQWDOHV�GHO�,1(&���������HO������GH�ODV�I£EULFDV�QR�SUHVHQWDQ�SURSXHVWDV�
GH�SURWHFFLµQ�DPELHQWDO�

(Q�HVWH�FRQWH[WR��HO�REMHWLYR�GH�OD�LQYHVWLJDFLµQ�HV�GLVH³DU�SDQHOHV�GH�PL-
FURKRUPLJµQ�UHIRU]DGR�FRQ�ȴEUDV�GH�FDEX\D��FRQ�FDUDFWHU¯VWLFDV�I¯VLFRPHF£-
QLFDV�HVWDEOHFLGDV�HQ�ODV�QRUPDWLYDV�GH�OD�FRQVWUXFFLµQ��3DUD�HOOR��VH�OOHYDU£�
D�FDER�XQD�LQYHVWLJDFLµQ�SDUWLHQGR�GH�XQD�UHYLVLµQ�ELEOLRJU£ȴFD�VREUH�FDVRV�
GH�DQ£OLVLV�\�HVWXGLRV�WHµULFRV�VREUH�ODV�DOWHUQDWLYDV�GH�ȴEUDV�QDWXUDOHV�TXH�
SXHGHQ�DSOLFDUVH�DO�KRUPLJµQ��/XHJR�VH�SURFHGH�D�DQDOL]DU�ORV�PDWHULDOHV�
UHIHUHQWHV�FRPR�HO�ȴEURFHPHQWR�\�HO�FDUWµQ�\HVR��FRQ�HO�ȴQ�GH�HVWDEOHFHU�
FULWHULRV�GH�GLVH³R�HQ�OD�SURSXHVWD��6H�HYDOXDU£Q�ODV�SURSLHGDGHV�GH�OD�ȴEUD��
FDUDFWHU¯VWLFDV�\�DSOLFDFLRQHV��SDUD�GHWHUPLQDU�VX�YLDELOLGDG�\�XWLOLGDG�HQ�HO�
FRQWH[WR�GHO�SUR\HFWR��(Q�WHUFHU�OXJDU��VH�FRQWUDVWDU£�OD�LQIRUPDFLµQ�UHODFLR-
nada con las normativas de construcción y estándares de calidad nacionales e 
LQWHUQDFLRQDOHV�SDUD�ORV�UHTXHULPLHQWRV�GH�SDQHOHV�SUHIDEULFDGRV��)LQDOPHQWH��
VH�SURFHGHU£�DO�GLVH³R�GHO�SDQHO�GH�KRUPLJµQ�UHIRU]DGR�FRQ�ȴEUDV�GH�FDEX\D��
WRPDQGR�HQ�FRQVLGHUDFLµQ�ORV�UHVXOWDGRV�REWHQLGRV�GH�OD�LQYHVWLJDFLµQ�SUHYLD�
\�ORV�FULWHULRV�HVWDEOHFLGRV��$GHP£V��VH�UHDOL]DU£Q�SUXHEDV�GH�ODERUDWRULR�SDUD�
H[DPLQDU�HO�FRPSRUWDPLHQWR�GHO�SDQHO�HQ�GLIHUHQWHV�FRQGLFLRQHV�\�VLWXDFLRQHV�
HVSHF¯ȴFDV��FRQ�HO�ȴQ�GH�REWHQHU�GDWRV�H[SHULPHQWDOHV�TXH�UHVSDOGHQ�\�YDOLGHQ�
VX�HȴFDFLD�\�UHQGLPLHQWR�

ĀŤşN�Ü�É�¹²ş���¬�¸�Åwì�v

([LVWHQ�DOJXQRV�HVWXGLRV�TXH�KDQ�H[SHULPHQWDGR�FRQ�OD�LQFOXVLµQ�GH�ȴEUDV�
naturales en la elaboración de morteros, con énfasis en distintas propiedades 
GHO�PDWHULDO�UHVXOWDQWH��$V¯��SRU�HMHPSOR��VH�GHVWDFD�HO�HVWXGLR�GH�2OLYHUD�et al. 
��������TXLHQHV�DȴUPDQ�TXH�ODV�DGLFLRQHV�GH�ȴEUDV�GH�DJDYH�UHGXFHQ�FRQVL-
GHUDEOHPHQWH�HO�SHVR�GH�ORV�PRUWHURV��3RU�RWUD�SDUWH��5RGU¯JXH]�\�'¯D]��������
FRQFOX\HQ�TXH�ODV�ȴEUDV�YHJHWDOHV�UHGXFHQ�OD�UHVLVWHQFLD�D�OD�FRPSUHVLµQ�HQWUH�
XQ�����\�XQ������FRQ�UHVSHFWR�D�ORV�HOHPHQWRV�VLQ�ȴEUDV��PLHQWUDV�TXH�4XLQ-
WHUR�\�*RQ]£OH]��������\�3LQ]µQ��������DȴUPDQ�TXH�HO�XVR�GH�ȴEUDV�DXPHQWµ�
OD�UHVLVWHQFLD�HQ�������FRQ�UHVSHFWR�DO�PRUWHUR�VLQ�ȴEUDV��1R�REVWDQWH��WDQWR�
4XLQWHUR�\�*RQ]£OH]��������FRPR�%HUQDW�et al.��������HQ�ORV�HQVD\RV�UHDOL]DGRV�

234

Investigación y arquitectura: Trabajos fin de carrera



D�ȵH[LµQ�FRQFOX\HQ�TXH�ODV�ȴEUDV�PHMRUDQ�QRWRULDPHQWH�HQWUH�XQ������\�XQ�
�����OD�UHVLVWHQFLD�HQ�FRPSDUDFLµQ�D�ORV�TXH�QR�FXHQWDQ�FRQ�ȴEUDV�YHJHWDOHV��
$GHP£V��OD�UHVLVWHQFLD�D�OD�WUDFFLµQ�IXH�GH���0SD��PLHQWUDV�TXH��FRQ�DGLFLµQ�
GH�ȴEUD��FRUUHVSRQGLµ�D�����0SD�

!��ÒÅvşÿŤş�¸±ÂvÅv��¹²şÅ�É�ÉÏ�²��vÉşÅ���Å�²Ï�Éťş�¸±ÂÅ�É�¹²ťşí�â�¹²şãşÏÅv���¹²
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'H�DFXHUGR�FRQ�ORV�UHVXOWDGRV�REWHQLGRV�HQ�HO�HVWDGR�GHO�DUWH��VH�HYLGHQFLD�
TXH�D�PHGLGD�TXH�DXPHQWD�OD�DGLFLµQ�GH�ȴEUD��VH�UHGXFH�FRQVLGHUDEOHPHQWH�
OD�UHVLVWHQFLD�D�FRPSUHVLµQ��3RU�RWUD�SDUWH��ORV�UHVXOWDGRV�REWHQLGRV�D�ȵH[LµQ�
\�WUDFFLµQ�PXHVWUDQ�TXH�OD�UHVLVWHQFLD�DXPHQWD��FRQ�OR�TXH�VH�ORJUD�FRQWURODU�
ORV�ȴVXUDPLHQWRV�\�DJULHWDPLHQWRV�

3. Materiales y métodos

(O�HVTXHPD�PHWRGROµJLFR�HPSOHDGR�HVW£�HQIRFDGR�D�GHWHUPLQDU�ORV�SDVRV�
SDUD�OOHJDU�D�XQD�SURSXHVWD�GH�SDQHO�D�SDUWLU�GH�OD�FRQVWUXFFLµQ�\�FRPSURED-
FLµQ�GH�KLSµWHVLV��$�SDUWLU�GH�XQD�LQYHVWLJDFLµQ�FRPSDUDWLYD�DFHUFD�GH�PDWH-
riales referenciales, se estudian los sistemas constructivos que aplican placas 
SUHIDEULFDGDV�UHIRU]DGDV�FRQ�ȴEUDV�GH�FDEX\D�\�ORV�TXH�VH�FRPHUFLDOL]DQ�
DFWXDOPHQWH�FRPR�HO�ȴEURFHPHQWR�\�HO�FDUWµQ�\HVR��7DPEL«Q�VH�FRQWUDVWD�
LQIRUPDFLµQ�DFHUFD�GH�ODV�QRUPDWLYDV�1(&�H�,1(1��YLJHQWHV�HQ�(FXDGRU��DV¯�
FRPR�HVW£QGDUHV�GH�FDOLGDG�,62��\�QRUPDWLYDV�LQWHUQDFLRQDOHV�SDUD�ORV�UHTXL-
VLWRV�GH�ORV�SDQHOHV�SUHIDEULFDGRV�

3DUD�HYDOXDU�HO�SDQHO�SODQWHDGR��VH�DSOLFD�XQ�HQIRTXH�H[SHULPHQWDO�TXH�
LPSOLFD�OD�GHVFULSFLµQ�GH�WRGRV�ORV�HYHQWRV�UHDOL]DGRV�HQ�HO�HQVD\R�GH�ODER-
UDWRULR��FRQ�OD�ȴQDOLGDG�GH�GHWDOODU�WRGDV�ODV�DFWLYLGDGHV��SDUWLFXODULGDGHV�\�
SURFHGLPLHQWRV�GHO�GLVH³R�GH�OD�PH]FOD�\�GHO�SDQHO��(VWR�SHUPLWH�H[DPLQDU�HO�
FRPSRUWDPLHQWR�I¯VLFR�PHF£QLFR�GH�ORV�SDQHOHV�GH�PLFURKRUPLJµQ�UHIRU]DGRV�
FRQ�ȴEUDV�YHJHWDOHV�PHGLDQWH�GLIHUHQWHV�SUXHEDV�GH�UHVLVWHQFLD��FRQ�GLIHUHQWHV�
YDULDEOHV�KDVWD�OOHJDU�D�OD�UHVROXFLµQ�ȴQDO�GH�ORV�UHVXOWDGRV�

4. Análisis de datos 

&RPR�SULPHU�SXQWR��VH�SURFHGLµ�D�UHDOL]DU�HO�HQVD\R�JUDQXORP«WULFR�
PHGLDQWH�XQD�SHTXH³D�PXHVWUD�GH�OD�DUHQD�HPSOHDGD�HQ�ORV�HQVD\RV��3DUD�
HOOR�VH�SURFHGLµ�D�FRORFDU�����J�GH�DUHQD�HQ�XQ�ȴOWUR�FRQ�OD�ȴQDOLGDG�GH�
OLPSLDU�ORV�UHVLGXRV�HQ�OD�PLVPD��/XHJR��VH�LQWURGXMR�OD�DUHQD�HQ�OD�HVWXID�
GH�ODERUDWRULR�GXUDQWH�YHLQWLFXDWUR�KRUDV�KDVWD�FRQVHJXLU�TXH�HVW«�FRP-
SOHWDPHQWH�VHFD�
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6HJ¼Q�%DOGHµQ���������ODV�ȴEUDV�GH�FDEX\D�SUHVHQWDQ�XQ�3+�GH�������VLQ�HP-
EDUJR��VH�HOLPLQDURQ�D]¼FDUHV�PHGLDQWH�OD�FRORFDFLµQ�GH�OD�ȴEUD�HQ�XQ�UHFLSLHQWH�
GXUDQWH�YHLQWLFXDWUR�KRUDV��3RVWHULRUPHQWH��VH�VHFµ�D�WHPSHUDWXUD�DPELHQWH�\�VH�
SURFHGLµ�D�LQWURGXFLUOD�HQ�OD�HVWXID�GH�ODERUDWRULR�GXUDQWH�GLH]�PLQXWRV�D�XQD�
WHPSHUDWXUD�GH�����r&��SDUD�HOLPLQDU�H[FHGHQWHV�GH�KXPHGDG�

'H�DFXHUGR�FRQ�OD�1RUPDWLYD�1(&�17(�,1(1������������DFHUFD�GH�KRUPLJµQ�GH�
FHPHQWR�KLGU£XOLFR��HV�LQGLVSHQVDEOH�GHWHUPLQDU�HO�DVHQWDPLHQWR�GH�OD�PH]FOD�SDUD�
HVWDEOHFHU�OD�WUDEDMDELOLGDG��'H�WDO�PDQHUD�VH�HVWDEOHFLHURQ�HQVD\RV�GH�DVHQWDPLHQWR�
PHGLDQWH�HO�FRQR�GH�$EUDPV��SDUD�GHFLGLU�HO�SRUFHQWDMH�GH�ȴEUD�DFHSWDEOH��PDQWH-
QLHQGR�OD�UHODFLµQ�UHVLVWHQFLD�WUDEDMDELOLGDG�\�XQD�UHODFLµQ�DJXD�FHPHQWR�GHO�����

!��ÒÅvşĀŤşKÅ¸��É¸ş��ş��É�¶¸ş��ş±�è�¬v
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3DUD�UHDOL]DU�ODV�PH]FODV�GH�PLFURKRUPLJRQHV��VH�XWLOL]DURQ�PROGHV�GH�
�[��FP��FRPSUHVLµQ��17(�,1(1��������[�[����ȵH[LµQ��17(�,1(1�������\�PROGH�
SDUD�EULTXHWDV�JUDGXDGDV��$670�&�������'LFKDV�SUREHWDV�FRQWLHQHQ�OD�FDSDFL-
GDG�SDUD�WUHV�PXHVWUDV�UHJODPHQWDGDV�SDUD�ORV�HQVD\RV��(O�SURFHGLPLHQWR�GH�
DPDVDGR�FRUUHVSRQGH�D�OD�QRUPDWLYD�17(�,1(1������GH�FHPHQWRV�KLGU£XOLFRV��
SDUD�GHVSX«V�VHU�GHSRVLWDGRV�HQ�OD�F£PDUD�GH�FXUDGR�D�����s���|&�\�������GH�
KXPHGDG�UHODWLYD���KDVWD�YHLQWLFXDWUR�KRUDV�DQWHV�GHO�G¯D�GH�UXSWXUD�HQ�HQ-
VD\RV�D�FRPSUHVLµQ��SDUD�ȵH[LµQ��SODVWLȴFDU��0LHQWUDV�TXH�SDUD�WUDFFLµQ��ODV�
muestras deben retirarse de la cámara de curación quince minutos antes de la 
SUXHED��3DUD�HO�GHVDUUROOR�GH�ODV�GRVLȴFDFLRQHV�GHO�PLFURKRUPLJµQ��VH�XWLOL]µ�
FHPHQWR�3RUWODQG�WLSR�*8��DUHQD�JUXHVD������PP��EDVDGRV�HQ�OD�QRUPDWLYD�
17(�,1(1������DJXD�SRWDEOH��DUHQD�V¯OLFH��DGLWLYR�SODVWLȴFDQWH�6LND�%Y����\�
ȴEUDV�GH�FDEX\D��HVWDGR�VHFR��GH�GL£PHWUR�GH����PP��

�²Évã¸ Normativa !¹Å±Ò¬vş R�±�¸¬¸��v

Resistencia a 
¬vş�¸±ÂÅ�É�¹²
;X�ş(;�;şĂćĆ

FmƟşN�É�ÉÏ�²��vşvş¬vş�¸±-
presión en Mpa
P Ɵş�vÅ�vşÏ¸Ïv¬ş±wâ�±vş��ş
¬vş�v¬¬vťş;
A= Área de sección trans-
Ü�ÅÉv¬ş��¬ş�Ò�¸şv¬şÄÒ�şÉ�ş
vÂ¬��vş¬vş�vÅ�vťş±±2

Resistencia a 
¬vşí�â�¹²Ŧ

;X�ş(;�;şÿćĆ

Rf = Resistencia a la 
í�â�¹²
MşƟş:¸±�²Ï¸şí��Ï¸Åş
Ź±¹�Ò¬¸ş��şÅ̧ ÏÒÅvźťş;ű±±
b = Arista de la sección 
�Òv�Åv�vş��¬şÂÅ�É±vťş±±
Pf = Carga de rotura a 
í�â�¹²ťş�²ş;şşş
1 = Distancia entre apoyos, 
±±

!±Ɵ P
A

Rf=1,5 Rf=1,5
b³

Tabla 1. Características de los ensayos
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Resistencia a 
la tracción:

ASTM C-190

Rt = Resistencia a la 
tensión, en newtons
�±wâşƟş�vÅ�vş±wâ�±vş
�²ş;
AtşƟş�Å�vşÏÅv²ÉÜ�ÅÉv¬

Resistencia a 
¬vşí�â�¹²ş��¬ş

panel:
;X�ş(;�;ş

8336

F = Carga de rotura, en 
newtons
Ls = Distancia libre entre 
los ejes de apoyo, en 
±�¬�±�ÏÅ̧ É
b = Anchura de la probeta 
��ş�²Évã¸ťş�²ş±�¬�±�ÏÅ̧ É
eşƟş�ÉÂ�É¸Åťş�²ş±�¬�±�ÏÅ̧ É

Rt= �±wâ
At

MOR= 3Fs
2be2

Resultados

'H�DFXHUGR�FRQ�ORV�HQVD\RV�UHDOL]DGRV��HO�WDPD³R�P£[LPR�GHO�£ULGR�IXH�
GH�����PP��\�HO�SRUFHQWDMH�UHWHQLGR�HQWUH�WDPLFHV�FRUUHVSRQGH�D��������HQWUH�
�����PP�\������PP�������HQWUH�����PP�\�����PP���������HQWUH�����PP�\������
PP���������HQWUH�����PP�\������PP��UHVSHFWLYDPHQWH�

tamiz # Abertura 
(mm)

K�É¸ş
acumulado (g)

Ƽş��Ò±Ò¬v�¸ ƼşKvÉv²Ï�

0 1 2 0 0,0 100,0

6 1 1,18 37,3 13,7 86,3

0 2 0,85 83,7 30,7 69,3

0 3 0,6 136,4 50,0 50,0

0 4 0,425 179,6 65,9 34,1

0 5 0,3 228,2 83,7 16,3

00 1 0,15 262,2 96,2 3,8

00 2 0,00075 272,6 100,0 0,0

Xv�¬vşĀŤşN�ÉÒ¬Ïv�¸Éş�²Évã¸ş�Åv²Ò¬¸±�ÏÅ��¸
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(O�PµGXOR�GH�ȴQXUD�VH�GHWHUPLQD�PHGLDQWH�XQ�DQ£OLVLV�JUDQXORP«WULFR�
EDVDGR�HQ�OD�1RUPDWLYD�,1(1�����������TXH�VH�EDVD�HQ�SDVDU�HO�£ULGR�D�WUDY«V�
GH�PDOODV�TXH�SHUPLWDQ�GLYLGLU�HO�PDWHULDO�SDUD�HVWDEOHFHU�OD�ȴQXUD��PLHQWUDV�
TXH�ORV�WDPLFHV�QRUPDOL]DGRV�VH�EDVDQ�HQ�OD�QRUPDWLYD�GH�DUHQD�QRUPDOL]DGD�

Trabajabilidad

$O�HPSOHDU�HO�������GH�ȴEUD��VH�REVHUYµ�TXH�OD�WUDEDMDELOLGDG�HV�EXHQD��
GHELGR�D�TXH�HO�DVHQWDPLHQWR�HV�GH�����FP�\��UHVSHFWR�DO�FRQR�QRUPDOL]DGR��
FRUUHVSRQGH�D������FP��/D�FRQVLVWHQFLD�HV�SO£VWLFD��$O�DSOLFDU�HO�������GH�ȴEUD��
VH�HYLGHQFLµ�TXH�OD�WUDEDMDELOLGDG�GLVPLQX\H�\�VX�DVHQWDPLHQWR�HV�GH�����FP��
TXH�FRUUHVSRQGH�D���FP�GHO�FRQR�GH�$EUDPV�QRUPDOL]DGR��/D�FRQVLVWHQFLD�
HV�SO£VWLFD��$O�������GH�ȴEUD��HO�DVHQWDPLHQWR�HV�GH�����FP��TXH�FRUUHVSRQGH�
D������FP�GHO�FRQR�GH�$EUDPV�QRUPDOL]DGR��/D�FRQVLVWHQFLD�HV�SO£VWLFD�DO���
��GH�OD�ȴEUD��6H�HPSOHDURQ�HO��������������\�������GH�ȴEUD�UHVSHFWLYDPHQWH�

!��ÒÅvşāŤş�É�²Ïv±��²Ï¸ş��ş¬vş±�è�¬vş�¸²ş�¬şþťāşƼťşþťăşƼşãşþťĆşƼş��şì�Åv

0HGLDQWH�HO�HQVD\R�GH�WUDEDMDELOLGDG�PHGLDQWH�HO�FRQR�GH�$EUDPV��VH�HYL-
GHQFLD�TXH�D�PHGLGD�TXH�DXPHQWD�OD�ȴEUD�GH�FDEX\D��VH�UHGXFHQ�FRQVLGHUD-
EOHPHQWH�OD�WUDEDMDELOLGDG�\�OD�UHVLVWHQFLD��3RU�HOOR��ODV�GRVLȴFDFLRQHV�SDUD�ODV�
SUXHEDV�PHF£QLFDV�FRUUHVSRQGHQ�D��������������\�������GH�ȴEUD�
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Compresión

(O�HVS«FLPHQ�GH�GLPHQVLRQHV�GH���[���[���FP�IXH�FRORFDGR�HQ�OD�SUHQVD�GH�
KRUPLJµQ�PRGHOR�04+���SDUD�DV¯�SRGHU�GHWHUPLQDU�OD�UHVLVWHQFLD�DOFDQ]DGD�
D�ORV�VLHWH��FDWRUFH�\�YHLQWLRFKR�G¯DV��'H�DFXHUGR�FRQ�ORV�UHVXOWDGRV�REWHQLGRV��
OD�DGLFLµQ�GH�ȴEUD�GH�FDEX\D�D�ORV�VLHWH�G¯DV�HQ�ORV�GLIHUHQWHV�SRUFHQWDMHV�SUH-
VHQWµ�YDORUHV�GH�UHVLVWHQFLD�PXFKR�PHQRUHV�D�ORV�TXH�QR�FRQWHQ¯DQ�ȴEUDV��6H�
YHULȴFµ�TXH��FRQ�OD�PH]FOD�GH��������OD�UHVLVWHQFLD�D�ORV�FDWRUFH�G¯DV�PHMRUµ�
FRQVLGHUDEOHPHQWH��\�FRQ�DGLFLRQHV�GH�������\�������VH�PDQWXYR�SRU�GHEDMR�
GH�ODV�TXH�QR�FRQWHQ¯DQ�ȴEUDV��$�ORV�YHLQWLRFKR�G¯DV�GH�FXUDGR��VH�HYLGHQFLµ�
TXH�QLQJXQR�GH�ORV�SRUFHQWDMHV�VREUHSDVµ�OD�UHVLVWHQFLD�D�OD�PXHVWUD�TXH�QR�
FRQWHQ¯D�ȴEUDV�

!��ÒÅvşĂŤş�¸±ÂvÅv��¹²ş��şÅ�ÉÒ¬Ïv�¸Éş�¸²ş�¸±ÂÅ�É�¹²şvş¬¸ÉşÉ��Ï�ťş�vÏ¸Å��şãşÜ��²Ï�¸��¸ş��vÉ
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!¬�â�¹²

/RV�HQVD\RV�GH�ȵH[LµQ�VRQ�UHDOL]DGRV�HQ�OD�P£TXLQD�VHPLDXWRP£WLFD�0DU-
VKDOO�\�&�%�5��/RV�UHVXOWDGRV�GH�ORV�HQVD\RV�VH�REWXYLHURQ�D�ORV�VLHWH��FDWRUFH�
\�YHLQWLRFKR�G¯DV�GH�FXUDGR��$�ORV�VLHWH�G¯DV�GH�FXUDGR��VH�HYLGHQFLµ�TXH�OD�
DGLFLµQ�GH�ȴEUDV�GH�FDEX\D�PHMRUD�OD�UHVLVWHQFLD�D�OD�ȵH[LµQ�HQ�SRUFHQWDMHV�
GH��������������\�������FRQ�UHVSHFWR�D�ORV�TXH�QR�FRQWHQ¯DQ�HVWH�HOHPHQWR��(O�
UHVXOWDGR�GH�ORV�HQVD\RV�D�ORV�FDWRUFH�G¯DV�PHMRUµ�FRQVLGHUDEOHPHQWH�HQ�WRGRV�
ORV�SRUFHQWDMHV�FRQ�UHVSHFWR�D�ORV�TXH�QR�FRQWHQ¯DQ�ȴEUD��6LQ�HPEDUJR��KXER�
GLVPLQXFLµQ�GH�UHVLVWHQFLD�HQ�HO�������GH�ȴEUD��$�ORV�YHLQWLRFKR�G¯DV��VH�DSUHFLµ�
TXH�HO�LQFUHPHQWR�GH�ȴEUDV�PHMRUD�OD�UHVLVWHQFLD�D�OD�ȵH[LµQ�FRQ��������\���0SD�

!��ÒÅvşăŤş�¸±ÂvÅv��¹²ş��şÅ�ÉÒ¬Ïv�¸Éş�¸²şí�â�¹²şvş¬¸ÉşÉ��Ï�ťş�vÏ¸Å��şãşÜ��²Ï�¸��¸ş��vÉ
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Tracción 

6HJ¼Q�ORV�HVWXGLRV�HVWDEOHFLGRV�HQ�OD�QRUPDWLYD�$670�&�����DFHUFD�GH�
HQVD\RV�D�WUDFFLµQ��ODV�UHVLVWHQFLDV�D�ORV�VLHWH�G¯DV�VLQ�DGLFLµQ�GH�ȴEUD�IXHURQ�
GH���0SD��PLHQWUDV�TXH�FRQ�DGLFLµQ�GHO�������GH�ȴEUD��IXH�GH�����0SD��6LQ�
HPEDUJR��DGLFLRQHV�GHO�������\�������GH�ȴEUD�IXHURQ�VXSHULRUHV�FRQ�����\�����
0SD�UHVSHFWLYDPHQWH��'H�LJXDO�PDQHUD�VH�DSUHFLµ�TXH�OD�UHVLVWHQFLD�D�ORV�
FDWRUFH�G¯DV�VLQ�DGLFLµQ�GH�ȴEUD�IXH�GH�����0SD�\�OD�UHVLVWHQFLD�FRQ�HO�������
GH�ȴEUD�DOFDQ]µ�����0SD��/DV�DGLFLRQHV�GH�������\�������VRQ�VXSHULRUHV�FRQ�
����0SD�\���0SD��/RV�HVSHF¯PHQHV�VLQ�DGLFLµQ�GH�ȴEUD�D�ORV�YHLQWLRFKR�G¯DV�
corresponden a una resistencia mayor en comparación con la adición del  
�������3RU�RWUR�ODGR��ORV�SRUFHQWDMHV�GHO�������\�������WXYLHURQ�PHMRU�UHVSXHVWD�
D�OD�WUDFFLµQ��FRQ�����0SD�\���0SD�

!��ÒÅvşĄŤş�¸±ÂvÅv��¹²ş��şÅ�ÉÒ¬Ïv�¸ÉşvşÏÅv���¹²şvş¬¸ÉşÉ��Ï�ťş�vÏ¸Å��şãşÜ��²Ï�¸��¸ş��vÉ
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5. Conclusiones

/DV�DGLFLRQHV�GH�ȴEUDV�HQ�SRUFHQWDMHV�GHO��������������\�������SURYRFDQ�TXH�
OD�PXHVWUD�VH�PDQWHQJD�FRKHVLRQDGD�GHVSX«V�GH�ODV�UXSWXUDV�SRU�FRPSUHVLµQ��
ȵH[LµQ�\�WUDFFLµQ��(O�DXPHQWR�SURJUHVLYR�GH�ȴEUD�GH�FDEX\D�UHGXFH�OD�UHVLV-
tencia a la compresión, debido a que se sustituye los materiales compuestos 
SRU�ȴEUDV��3RU�HOOR��QR�FRQVWLWX\H�XQ�HOHPHQWR�HVWUXFWXUDO�

(O�LQFUHPHQWR�GH�ODV�ȴEUDV�GH�FDEX\D�PDQWLHQH�FRKHVLRQDGD�OD�PDWUL]�FH-
PHQWLFLD��OR�TXH�SURYRFD�TXH�QR�VH�JHQHUH�XQD�UXSWXUD�GHO�HOHPHQWR�VLQR�TXH�
VH�ORJUD�HO�FRQWURO�GH�ȴVXUDV�\�DJULHWDPLHQWRV��$O�HPSOHDU�PD\RU�SRUFHQWDMH�
GH�ȴEUD�GH�FDEX\D��OD�WUDEDMDELOLGDG�GLVPLQX\H�FRQVLGHUDEOHPHQWH��OR�TXH�
JHQHUD�LQFRQYHQLHQWHV�GHELGR�D�TXH�VH�FUHDQ�EXUEXMDV�GH�DLUH��/D�DGLFLµQ�
GH�ȴEUDV�GH�FDEX\D�UHGXFH�HO�SHVR�GH�ODV�PXHVWUDV�FRQ�UHVSHFWR�D�ODV�TXH�QR�
FRQWLHQHQ�ȴEUDV��OR�TXH�UHVXOWD�HQ�PRUWHURV�OLJHURV��/D�PHMRU�GRVLȴFDFLµQ�
SDUD�OD�HODERUDFLµQ�GH�ORV�SDQHOHV�FRUUHVSRQGH�DO�������GH�ȴEUD��GHELGR�D�TXH�
PDQWLHQH�XQD�EXHQD�UHVLVWHQFLD�\�WUDEDMDELOLGDG�

/D�UHVLVWHQFLD�ȴQDO�GHO�SDQHO�HV�GH�����0SD��FODVLȴF£QGROR�HQ�FODVH���WLSR�
&��GHVWLQDGR�D�PDPSRVWHU¯D�GH�XVR�LQWHULRU��\�FXPSOH�FRQ�OD�QRUPDWLYD�17(�
,1(1�������DFHUFD�GH�SODFDV�SODQDV�GH�ȴEURFHPHQWR��(O�GLVH³R�UHVXOWDQWH�HV�

!��ÒÅvşąŤş�¸±ÂvÅv��¹²ş��şÅ�ÉÒ¬Ïv�¸Éşí�â�¹²ş��¬şÂv²�¬şãş±�è�¬vş�¸²ş�¬şþťăşƼş��şì�Åv
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XQD�DOWHUQDWLYD�SDUD�PLWLJDU�OD�FRQWDPLQDFLµQ�DPELHQWDO�SURYRFDGD�HQ�HO�£UHD�
de la construcción, además de ser un material que puede sustituir diferentes 
ȴEUDV�VLQW«WLFDV�
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N���Å�²��vÉş���¬�¸�Åwì�vÉ

%DOGHµQ��-����������Estudio de retención de metales pesados en aguas sintéticas 
�SUHSDUDGDV�HQ�HO�ODERUDWRULR��XWLOL]DQGR�FRPR�OHFKR�ȴOWUDQWH�OD�ȴEUD�GH�FDEX\D�
furcraea andina como alterntiva de biorremediación��7HVLV��8QLYHUVLGDG�1DFLR-
QDO�GH�&KLPERUD]R��KWWS���GVSDFH�XQDFK�HGX�HF�ELWVWUHDP�������������81$&+�
(&�,0%������������SGI��$KWWS���GVSDFH�XQDFK�HGX�HF�KDQGOH����������

%HUQDW��(���3XLJYHUWE��)���$EGHOPRXODF��+��\�*LOG��/����������$GGLWLRQLQJ�$OID�
)LEUHV�LQ�&HPHQW�0RUWDU��Revista de la Construccion����������������KWWSV���
GRL�RUJ���������5'/&��������

,1(&������������GH�DJRVWR���(O������GH�ODV�HPSUHVDV�HQ�(FXDGRU�QR�LQYLHUWHQ�HQ�
SURWHFFLµQ�DPELHQWDO��Ecuador en cifras��KWWSV���ZZZ�HFXDGRUHQFLIUDV�JRE�
HF�HO����GH�ODV�HPSUHVDV�HQ�HFXDGRU�QR�LQYLHUWHQ�HQ�SURWHFFLRQ�DPELHQWDO�

2OLYHUD��$���&DEDOOHUR��0���\�$ODY«]��5����������%LRFRPSXHVWR�FHPHQWR�WHSH[LO�
UHIRU]DGR�FRQ�ȴEUDV�GH�Agave angustifolia Haw�FRPR�PRUWHUR�OLJHUR��Revista 
Mexicana de Ciencias Agrícolas��KWWSV���GRL�RUJ����������UHPH[FD�Y�L�������

3HUWX]��$��0����������Constructions and Environments��������������

3LQ]µQ��6����������$Q£OLVLV�GH�OD�UHVLVWHQFLD�D�FRPSUHVLµQ�\�ȵH[LµQ�GHO�FRQFUHWR�
PRGLȴFDGR�FRQ�ȴEUD�GH�ȴTXH��Ingenierías��;9,������������

4XLQWHUR��6��\�*RQ]£OH]��/����������8VR�GH�ȴEUD�GH�HVWRSD�GH�FRFR�SDUD�PHMRUDU�
ODV�SURSLHGDGHV�PHF£QLFDV�GHO�FRQFUHWR��Ingeniería y Desarrollo����������

5RGU¯JXH]��-��\�'¯D]��1����������(YDOXDFLµQ�GH�XQ�PDWHULDO�FRPSXHVWR�UH-
IRU]DGR�FRQ�ȴEUDV�GH�EDJD]R�HQ�PDWUL]�GH�FHPHQWR��ICIDCA��Sobre los 
derivados de la caña de azúcar����������������KWWSV���ZZZ�UHGDO\F�RUJ�
SGI�������������������SGI�
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Protocolo para la documentación 
de bienes patrimoniales de Loja, 

Ecuador, mediante del uso de BIM

1. Introducción

El desconocimiento sobre su importancia y la falta de información sobre 
ORV�ELHQHV�SDWULPRQLDOHV�HQ�OD�FLXGDG�GH�/RMD�KDQ�RFDVLRQDGR�XQD�GHȴFLHQWH�
\�FRPSOLFDGD�JHVWLµQ�GH�ORV�PLVPRV��0XFKRV�GH�HOORV�VH�HQFXHQWUDQ�HQ�HVWDGR�
de deterioro, pérdida o derrumbamiento, sucesos que ocurren al no contar 
con la información que permita orientar las actuaciones sobre los bienes 
SDWULPRQLDOHV��HOHPHQWRV�LPSRUWDQWHV�SDUD�OD�FLXGDG��

Los bienes patrimoniales constituyen elementos arquitectónicos y pruebas 
GH�FµPR�OD�DUTXLWHFWXUD�KD�HYROXFLRQDGR�HQ�OD�FLXGDG��&RQ�HO�SDVDU�GH�ORV�
D³RV��HVWRV�LQPXHEOHV�SDWULPRQLDOHV�VRQ�DIHFWDGRV��DPHQD]DGRV��DOWHUDGRV�R�
GHVWUXLGRV�SRU�GLIHUHQWHV�VLWXDFLRQHV�DGYHUVDV��(QWUH�HOODV��OD�IDOWD�GH�LQWHU«V�
que provoca el abandono de los bienes por parte de los propietarios, deterioro 
SRU�IDOWD�GH�FRQVHUYDFLµQ��LQWHUYHQFLRQHV�VLQ�FULWHULR�W«FQLFR��TXH�GD³DQ�R�
GHVWUX\HQ�HOHPHQWRV�RULJLQDOHV�R�SULPRUGLDOHV�GH�OD�HGLȴFDFLµQ��TXH�PRGLȴ-
FDQ�HOHPHQWRV�HQ�IDFKDGDV�R�VH�JHQHUDQ�IDOVRV�KLVWµULFRV��OR�FXDO�LQFXUUH�HQ�
OD�S«UGLGD�\�GHJUDGDFLµQ�GH�ORV�PLVPRV�

$XWRU��5LFDUGR�$QGU«V�)HLMRµ�*XHUUHUR
Investigador independiente

'LUHFWRU��0JWU��$UT��&ODXGLD�&RVWD�'H�ORV�5H\HV
Universidad Internacional del Ecuador

$³R������
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/HWHOOLHU��������PHQFLRQD�TXH�OD�GRFXPHQWDFLµQ�HV�XQD�IRUPD�GH�FRQVHUYDU�
XQ�ELHQ�SDWULPRQLDO�\�OD�PDQHUD�GH�FRPSUHQGHU�HO�HVWDGR�I¯VLFR�\�IXQFLRQDO�GHO�
HGLȴFLR��OR�TXH�OD�YXHOYH�XQD�DFWLYLGDG�LQHOXGLEOH��/D�GRFXPHQWDFLµQ�DFWXDO�
GH�HVWRV�LQPXHEOHV�HV�UHDOL]DGD�PHGLDQWH�PHWRGRORJ¯DV�WUDGLFLRQDOHV�UHIHUL-
GDV�DO�UHJLVWUR�H�LQYHQWDULR�GH�ELHQHV�SDWULPRQLDOHV��UHDOL]DGDV�SRU�HO�,13&�
�,QVWLWXWR�1DFLRQDO�GH�3DWULPRQLR�&XOWXUDO���OR�TXH�SURYRFD�TXH�HVWD�LQIRUPD-
FLµQ�VH�HQFXHQWUH�IUDJPHQWDGD�\�VHD�GLI¯FLO�GH�PDQHMDU��OR�TXH�FRQVWLWX\H�XQ�
REVW£FXOR�SDUD�HO�PDQWHQLPLHQWR�\�OD�JHVWLµQ�GHO�HGLȴFLR�FRQ�FDUDFWHU¯VWLFDV�
SDWULPRQLDOHV�\�RFDVLRQD��HQ�PXFKRV�FDVRV��GHWHULRUR�\�S«UGLGD�GH�ORV�ELHQHV�
GHELGR�D�QR�FRQWDU�FRQ�KHUUDPLHQWDV�TXH�SHUPLWDQ�XQD�DGHFXDGD�JHVWLµQ��
YLQFXODFLµQ�\�W«FQLFD�SDUD�VX�FRQVHUYDFLµQ�

'H�DFXHUGR�FRQ�5HEEHND�9RON�et al.���������HO�%,0�HV�XQD�KHUUDPLHQWD�TXH�
VH�SXHGH�XWLOL]DU�SDUD�OD�JHVWLµQ�GH�OD�GRFXPHQWDFLµQ�DUTXLWHFWµQLFD��3RU�OR�
WDQWR��HO�FRQWHQLGR�GH�OD�SUHVHQWH�LQYHVWLJDFLµQ�WLHQH�FRPR�REMHWLYR�YLQFXODU�
OD�LQIRUPDFLµQ�UHODFLRQDGD�FRQ�XQ�HGLȴFLR�FRQ�YDORU�SDWULPRQLDO�GH�OD�FLXGDG�
GH�/RMD��XWLOL]DQGR�HO�%,0�FRPR�KHUUDPLHQWD�GLJLWDO�TXH�IDFLOLWD�OD�JHVWLµQ�\�
OD�YLQFXODFLµQ�GH�LQIRUPDFLµQ�GH�XQ�SUR\HFWR��$V¯��VH�GHVDUUROOD�XQ�SURWRFROR�
SDUD�OD�GRFXPHQWDFLµQ�GH�ELHQHV�SDWULPRQLDOHV�HQ�OD�FLXGDG�GH�/RMD��TXH�XVD�
OD�SODWDIRUPD�%,0��(VWH�SURWRFROR�WLHQH�FRPR�ȴQDOLGDG�JHVWLRQDU�\�YLQFXODU�GH�
PDQHUD�£JLO��HIHFWLYD�\�RUGHQDGD�OD�LQIRUPDFLµQ�DVRFLDGD�D�XQD�HGLȴFDFLµQ��OR�
TXH�SHUPLWH�XQD�PHMRU�FRQVHUYDFLµQ�\�JHVWLµQ�GHO�SDWULPRQLR��3DUD�ORJUDUOR��
HQ�SULPHU�OXJDU��VH�UHDOL]DU£�XQ�DQ£OLVLV�GHWDOODGR�VREUH�OD�LPSRUWDQFLD�GH�OD�
GRFXPHQWDFLµQ�SDWULPRQLDO��6H�EXVFDU£�FRPSUHQGHU�VX�YDORU�\�UHOHYDQFLD�HQ�
OD�FRQVHUYDFLµQ�GH�ORV�ELHQHV�SDWULPRQLDOHV��$�FRQWLQXDFLµQ��VH�OOHYDU£�D�FDER�
XQD�H[SORUDFLµQ�H[KDXVWLYD�GH�ODV�FDUDFWHU¯VWLFDV�\�IXQFLRQHV�GH�OD�SODWDIRUPD�
%,0�FRPR�KHUUDPLHQWD�SDUD�OD�FUHDFLµQ�GH�XQ�SURWRFROR�GH�GRFXPHQWDFLµQ�
SDWULPRQLDO��6H�DQDOL]DU£Q�VXV�FDSDFLGDGHV�\�SRWHQFLDOLGDGHV��FRQ�HO�REMHWLYR�
GH�DSURYHFKDU�DO�P£[LPR�VXV�YHQWDMDV�HQ�HO�FRQWH[WR�GHO�SUR\HFWR�

3DUD�LGHQWLȴFDU�ORV�SURFHVRV�GH�JHQHUDFLµQ�GH�SURWRFRORV�HQ�OD�GRFXPHQ-
WDFLµQ�GH�ELHQHV�SDWULPRQLDOHV��VH�H[DPLQDU£Q�ODV�KHUUDPLHQWDV�\�W«FQLFDV�
disponibles para llevar a cabo esta tarea, con el propósito de obtener un cono-
FLPLHQWR�SURIXQGR�TXH�SHUPLWD�GHVDUUROODU�XQ�SURWRFROR�HȴFLHQWH�\�FRPSOHWR��
3RU�¼OWLPR��VH�OOHYDU£�D�FDER�OD�HODERUDFLµQ�GHO�SURWRFROR�HQ�V¯��6H�EXVFDU£�
HVWDQGDUL]DU�HO�SURFHVR�GH�GRFXPHQWDFLµQ�GH�ELHQHV�SDWULPRQLDOHV�PHGLDQWH�
VX�DSOLFDFLµQ�HQ�XQ�FDVR�GH�HVWXGLR�HVSHF¯ȴFR��(VWR�SHUPLWLU£�GHPRVWUDU�ODV�
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YHQWDMDV�\�SRVLELOLGDGHV�TXH�RIUHFH�HO�XVR�GH�%,0�HQ�OD�JHVWLµQ�GH�OD�LQIRUPD-
FLµQ�\�OD�FRQVHUYDFLµQ�GHO�SDWULPRQLR�

ĀŤşN�Ü�É�¹²ş���¬�¸�Åwì�v

(O�FRQFHSWR�GH�SDWULPRQLR�KD�LGR�HYROXFLRQDQGR�D�OR�ODUJR�GHO�VLJOR��GHV-
GH�DVSHFWRV�GH�OD�KLVWRULD�GHO�DUWH�FRPR�QRV�PHQFLRQD�$QJOH���������KDVWD�HO�
HQIRTXH�MXU¯GLFR�UHIHULGR�D�FDGD�XQD�GH�ODV�OH\HV�GH�SURWHFFLµQ�GH�ELHQHV�FXO-
WXUDOHV�VHJ¼Q��OYDUH]���������1R�REVWDQWH��*RQ]£OH]�9DUDV��������DȴUPD�TXH�
VH�GHEH�UHGXFLU�OD�FDWHJRUL]DFLµQ�GH�PRQXPHQWRV�DUW¯VWLFRV1 solo a aquellos 
HOHPHQWRV�D�ORV�TXH�VH�FRQFHGH�XQ�YDORU�\�VLJQLȴFDGR�SDUWLFXODU�\�GLVWLQWLYR��
TXH�WHQJDQ�FDUDFWHU¯VWLFDV�GLIHUHQWHV�GH�ORV�GHP£V��-RVHS�%DOODUW��������VH³DOD�
ORV�WLSRV�GH�YDORUHV�TXH�SXHGHQ�RWRUJDUVH�D�ORV�ELHQHV�FXOWXUDOHV�GLYLGL«QGRORV�
HQ�WUHV�JUDQGHV�FDWHJRU¯DV�

�� 9DORU�GH�XVR���������9DORU�IRUPDO���������9DORU�VLPEµOLFR�VLJQLȴFDWLYR�

&RPR�FRQFOXVLµQ��VH�GHȴQH�HO�SDWULPRQLR�FXOWXUDO�FRPR�HO�FRQMXQWR�GH�
ELHQHV�PDWHULDOHV�H�LQPDWHULDOHV��WDQJLEOHV�H�LQWDQJLEOHV��QDFLGRV�GH�OD�SUR-
GXFFLµQ�KXPDQD�TXH�VH�FRQVLGHUDQ�FRPR�XQD�KHUHQFLD�FXOWXUDO�SURSLD�GHO�
SDVDGR��OD�FXDO�VH�GHEH�FRQVHUYDU��PDQWHQHU�\�WUDVPLWLU�D�ODV�JHQHUDFLRQHV�
SUHVHQWHV�\�IXWXUDV��8QHVFR��������

/D�SURYLQFLD�GH�/RMD�DFWXDOPHQWH�SRVHH������ELHQHV�LQPXHEOHV�LQYHQWD-
ULDGRV�LQVFULWRV�SRU�HO�,13&��6HJ¼Q�OD�2UGHQDQ]D�0XQLFLSDO�GH�8UEDQLVPR��
&RQVWUXFFLRQHV�\�2UQDWR�GHO�&DQWµQ�/RMD���������HO�FHQWUR�KLVWµULFR�GH�OD�FLXGDG�
HV�GRQGH�VH�HQFXHQWUDQ�OD�PD\RU¯D�GH�HVRV�ELHQHV��HVWDEOHFLGRV�HQ�WUHV�FDWH-
JRU¯DV��ȴJXUD�����&DGD�XQR�GH�ORV�ELHQHV�LQPXHEOHV�LQYHQWDULDGRV�HVW£�GRFX-
PHQWDGR�SRU�HO�,13&��(VWD�LQIRUPDFLµQ�HVW£�RUJDQL]DGD�HQ�PµGXORV��UHJLVWUR�
H�LQYHQWDULR���PDSDV�\�ȴFKDV��6H�XWLOL]D�OD�KHUUDPLHQWD�6,3&(��TXH�RUJDQL]D�
ORV�GDWRV�GH�UHJLVWUR�H�LQYHQWDULR�GH�SDWULPRQLR�PDWHULDO�H�LQPDWHULDO�D�HVFDOD�
QDFLRQDO��VLQ�HPEDUJR��HVWD�LQIRUPDFLµQ�VH�HQFXHQWUD�GLVSHUVD�\�IUDJPHQWDGD�
GHELGR�D�OD�LQH[LVWHQFLD�GH�XQD�YLQFXODFLµQ�HQ�XQD�VROD�SODWDIRUPD��$VLPLV-
PR��QR�VH�HQFXHQWUD�DFWXDOL]DGD�\�OD�IRUPD�HQ�TXH�VH�UHJLVWUDQ�ORV�GD³RV�QR�

1 0RQXPHQWR� DUW¯VWLFR�� SDUWH� GHO� SDWULPRQLR� FXOWXUDO� \� GHO� SDWULPRQLR� KLVWµULFR�
�*RQ]£OH]�9DUDV��������
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HV�FODUD��SRU�QR�GLVSRQHU�GH�XQD�FRGLȴFDFLµQ�DGHFXDGD�SDUD�YLYLHQGDV�FRQ�
YDORU�SDWULPRQLDO�

/D�GRFXPHQWDFLµQ�HV�WRGD�DFWLYLGDG�GH�UHJLVWUR�FODYH�SDUD�OD�JHVWLµQ�GH�OD�
FRQVHUYDFLµQ�GH�ORV�HGLȴFLRV�SDWULPRQLDOHV��\�SHUPLWH�DVHJXUDU�TXH�IXWXUDV�
JHQHUDFLRQHV�FRQR]FDQ�HVWRV�YHVWLJLRV�GH�FµPR�OD�DUTXLWHFWXUD�KD�HYROXFLR-
QDGR��/D�GRFXPHQWDFLµQ�DUTXLWHFWµQLFD�GH�ELHQHV�SDWULPRQLDOHV�HV�OD�FDSWXUD�
JU£ȴFD�\�IRWRJU£ȴFD�TXH�GHVFULEH�OD�HYROXFLµQ�GH�OD�FRQȴJXUDFLµQ�I¯VLFD�\�OD�
FRQGLFLµQ�GHO�OXJDU�GHO�SDWULPRQLR��3DUD�ORV�TXH�UHDOL]DQ�HVWD�DFWLYLGDG��VH�
puede efectuar análisis técnicos, que consisten en proporcionar descripciones 
YLVXDOHV�SUHFLVDV�\�REMHWLYDV�GHO�GLVH³R��OD�FRQVWUXFFLµQ��PDWHULDOHV�\�HO�HVWDGR�
GHO�LQPXHEOH�SDWULPRQLDO��(O�UHVXOWDGR�GH�HVWR�HV�XQ�dossier técnico2 que consta 
GH�ORV�UHJLVWURV�JU£ȴFRV��ORV�FXDOHV�EULQGDQ�ORV�GDWRV�E£VLFRV�QHFHVDULRV�SDUD�
OD�FRQVHUYDFLµQ�\�DFWLYLGDGHV�UHODFLRQDGDV�D�HVWD��

2 Dossier�W«FQLFR��GRFXPHQWR�I¯VLFR�R�GLJLWDO�FRQ�GRFXPHQWRV�GH�GHWDOODGD�LQIRUPD-
FLµQ�

Figura 1. Zonas de protección del Centro Histórico de ciudad de Loja
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Considerando que se trata de la documentación de bienes patrimoniales, 

esta debe cumplir las normativas y leyes pertinentes. Por ello, es importante 

FRQRFHU�TX«�PDQLȴHVWDQ�ODV�FDUWDV�\�GRFXPHQWRV�LQWHUQDFLRQDOHV�VREUH�UHJLVWUR�
GH�ELHQHV�SDWULPRQLDOHV��'H�LJXDO�PDQHUD��VH�GHEH�REVHUYDU�HO�PDUFR�QRUPDWLYR�
de cómo poder aplicar las herramientas BIM para realizar la documentación 

DUTXLWHFWµQLFD�GH�XQ�ELHQ�SDWULPRQLDO��ȴJXUD����
Hay que recordar que BIM no es únicamente un software ni basta usar 

modelos tridimensionales, sino que es un proceso y consolidación de informa-

FLµQ�SDUD�SUR\HFFLRQHV�D�IXWXUR��D�ȴQ�GH�UHDOL]DU�FDPELRV�VLJQLȴFDWLYRV�HQ�HO�
ȵXMR�GH�WUDEDMR�\�SURFHVRV�GH�HQWUHJD�SDUD�XQ�PHMRU�EHQHȴFLR��+DUGLQ���������
(O�REMHWLYR�GHO�%,0�HV�D\XGDU�D�SRWHQFLDU�HO�HPSOHR�GH�XQ�PRGHOR�YLUWXDO�GH�
LQIRUPDFLµQ�XQLȴFDGR�TXH�SHUPLWD�GHVDUUROODU�GLVWLQWRV�SURFHVRV�GH�WUDEDMR�
GH�XQ�PRGR�FRRUGLQDGR��VLVWHP£WLFR�\�HȴFLHQWH��(V�LJXDOPHQWH�LPSRUWDQWH�
considerar que las herramientas BIM permiten vincular información de un 

PRGR�FRKHUHQWH�\�I£FLO�GH�JHVWLRQDU�

�¸�Ò±�²Ïv��¹²ş��ş���ì�v��¸²�ÉşÂvÏÅ�±¸²�v¬�É

Ůş�vÅÏvş��şe�²���vşŹÿćĄĂź
Ůş���¬vÅv��¹²ş��ş�±ÉÏ�Å-
�v±şŹÿćąăź
Ůş�vÅÏvş(�A:ARşÂvÅvş¬vş
�²Ï�ÅÂÅ�Ïv��¹²şãşÂÅ�É�ÅÜv-
��¹²ş��şÉ�Ï�¸Éş��şÂvÏÅ�±¸-
²�¸ş�Ò¬ÏÒÅv¬Ť

�vÅÏvÉş�²Ï�Å²v��¸²v¬�É 5�ã�Éşãş²¸Å±vÏ�ÜvÉ �¸�Ò±�²Ï¸É

ŮşAÅ��²v²èvş:Ò²���Âv¬ş��ş
[Å�v²�É±¸ťş�¸²ÉÏÅÒ���¸-
²�ÉşãşAÅ²vÏ¸ş��ş�v²Ï¹²ş
5¸§vşŹĀþþĆźŤ
Ůş;¸Å±vÏ�ÜvÉşãş¬�ã�Éş��ş
Év¬Üv�ÒvÅ��vş��ş���²�Éş
ÂvÏÅ�±¸²�v¬�ÉşŹĀþÿÿź

ŮşKÅ�²��Â�¸ÉşÂvÅvş¬vş�¸�Ò-
mentación de monumen-
Ï¸ÉşãşÉ�Ï�¸Éşãş�ÅÒÂ¸Éş��ş
���ì��¸ÉşŹÿććĄźŤ
ŮşN��¸Å��²�ş�¸�Ò±�²-
ÏvÏ�¸²şv²�ş�²�¸Å±vÏ�¸²ş
±v²v��±�²Ïş�¸ÅşÏ��ş
�¸²É�ÅÜvÏ�¸²ş¸�ş&�Å�Ïv��ş
K¬v��ÉşŹĀþþąźŤ
Ůş(�A:ARş;�Ýşq�v¬v²�ş
��vÅÏ�Åş�¸ÅşÏ��ş�¸²É�ÅÜv-
Ï�¸²ş¸�şÂ¬v��Éş¸�ş�Ò¬ÏÒÅv¬ş
&�Å�Ïv��şev¬Ò�şŹĀþÿþźŤ
Ůş"Ò�vş��şÒÉÒvÅ�¸ş(:ş
ŹĀþÿĆźŤ

!��ÒÅvşĀŤş�¸�Ò±�²Ïv��¹²ş��ş���ì�v��¸²�ÉşÂvÏÅ�±¸²�v¬�É
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Actualmente, los métodos y técnicas para la documentación patrimonial 

DYDQ]DQ�D�PHGLGD�GHO�GHVDUUROOR�GH�QXHYDV�WHFQRORJ¯DV��GHVGH�XQ�GLEXMR�UHD-

OL]DGR�GH�PDQHUD�PDQXDO�HQ�FDPSR��XQR�DVLVWLGR�SRU�FRPSXWDGRU��&$'��KDVWD�
XQD�JUDQ�EDVH�GH�GDWRV�YLQFXODGRV�D�XQ�SODQR�R�PRGHOR�WULGLPHQVLRQDO���'���
diferentes formas que ayudan a conservar la información patrimonial de una 

PDQHUD�DSURSLDGD��$OJXQDV�GH�HOODV�VRQ�ODV�GHVFULWDV�HQ�OD�ȴJXUD���
Por otra parte, teniendo en cuenta que un protocolo es una secuencia de-

WDOODGD�GH�XQ�SURFHVR�GH�DFWXDFLµQ�FLHQW¯ȴFD�\�W«FQLFD��VH�UHYLVDQ�DOJXQRV�GH�
HOORV�FRQ�HO�REMHWLYR�GH�FRQRFHU�OD�LQIRUPDFLµQ�QHFHVDULD�SDUD�VHU�LQWHJUDGD�DO�
SURWRFROR�TXH�VH�YD�D�SURSRQHU��1R�REVWDQWH��QR�H[LVWH�XQD�JX¯D�XQLYHUVDO�HVWD-

EOHFLGD�SDUD�OD�GRFXPHQWDFLµQ�SDWULPRQLDO�GHELGR�D�TXH�VH�SXHGH�PRGLȴFDU�R�
UHDOL]DU�HVSHF¯ȴFDPHQWH�SDUD�FDGD�FLXGDG�R�SD¯V��$JDWKRV�\�.DSLGDNLV��������

&�ÅÅv±��²ÏvÉşÂvÅvş¬vş�¸�Ò±�²Ïv��¹²şãş��ÉÏ�¹²ş��ş�vÏ¸É

ŮşN���ÉÏÅ¸ş±v²Òv¬
Ůşe�ÉÒv¬
Ůş��±�²É�¸²v¬
Ůş5¸�v¬�èv��¹²
Ůş�±���²Ïv¬

Documentación "�ÉÏ�¹²ş��ş�vÏ¸É

Ůş��É�¶¸şãş���Ò§¸şvÉ�ÉÏ��¸ş
Ź���ź
Ůş:¸��¬v�¸ş��ş�²�¸Å±v-
ción
ŮşvÉ�Éş��ş�vÏ¸ÉŤ
ŮşR�ÉÏ�±vÉş��ş�²�¸Å±v��¹²ş
�Åwì�vŤ
ŮşK¬vÏv�¸Å±vÉş(:

!��ÒÅvşāŤş&�ÅÅv±��²ÏvÉşÂvÅvş¬vş�¸�Ò±�²Ïv��¹²şÂvÏÅ�±¸²�v¬
!Ò�²Ï�Ŧş���ÉÉ¸²ťşĀþþą
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3. Materiales y métodos

3DUD�HO�GHVDUUROOR�GH�OD�SUHVHQWH�LQYHVWLJDFLµQ��VH�HPSOHD�OD�PHWRGRORJ¯D�
GH�$ULDV�*DOLFLD���������TXH�FRQVWD�GH�VHLV�HWDSDV��(Q�OD�SULPHUD��VH�GHȴQH�HO�
SUREOHPD�GH�LQYHVWLJDFLµQ��HQ�HVWH�FDVR��OD�GRFXPHQWDFLµQ�GH�ELHQHV�SDWULPR-

QLDOHV��OD�IRUPD�FRPR�VH�RUJDQL]D�OD�LQIRUPDFLµQ�\�OD�QHFHVLGDG�GH�XQ�SURWRFROR��
La etapa dos consiste en documentar viviendas con valor patrimonial con la 

XWLOL]DFLµQ�GH�KHUUDPLHQWDV�PDQXDOHV�\�GLJLWDOHV��/D�HWDSD�WUHV�VH�HQIRFD�HQ�
OD�UHFRSLODFLµQ�GH�OD�LQIRUPDFLµQ��VH�LGHQWLȴFDQ�SURFHVRV�GH�FµPR�UHDOL]DU�XQ�
protocolo de documentación patrimonial, bases teóricas y un marco concep-

WXDO��D�WUDY«V�GH�ORV�FXDOHV�VH�SXHGH�UHDOL]DU�WRGR�HO�WUDEDMR�
En la etapa número cuatro se realiza el procesamiento de datos: se esta-

blecen los procesos a través de los cuales se lleva a cabo la documentación, se 

RUJDQL]D�OD�LQIRUPDFLµQ��VH�FUHD�OD�SODWDIRUPD�%,0�\�OD�EDVH�GH�GDWRV��(Q�OD�
HWDSD�Q¼PHUR�FLQFR��VH�RUJDQL]D�OD�LQIRUPDFLµQ�TXH�VH�KD�REWHQLGR�GHO�ELHQ�
LQPXHEOH�D�ȴQ�GH�UHDOL]DU�GLIHUHQWHV�LQWHUSUHWDFLRQHV�PHGLDQWH�WDEODV�TXH�

KÅ¸Ï¸�¸¬¸Éş��
�²�¸Å±v��¹²şÂvÏÅ�±¸²�v¬

ŵş�¸Å�ş�vÏvş(²��âşX¸ş&�ÉÏ¸Å��şÒ�¬��²�ş�²�ş:¸²Ò-
±�²ÏÉş¸�şÏ��ş�Å���Ï��ÏÒÅv¬ş&�Å�Ïv��ŤşŹÿććĀź

ŵş�¸Å�ş�vÏv�ÉÏv²�vÅş!¸Åş�Å��v�¸¬¸���v¬şR�Ï�Éş�²�ş
:¸²Ò±�²ÏÉŤşŹÿććăź

ŵş:��vÉş&�Å�Ïv��ŦşX��ş[3ş&�ÉÏ¸Å��ş�²Ü�Å¸²±�²Ïş�vÏvş
RÏv²�vÅ�ş�²�¬�É�ş&�Å�Ïv��ŤşŹĀþþąź

ŵşN��¸Å��²�ťş�¸�Ò±�²ÏvÏ�̧ ²ťşv²�ş(²�¸Å±vÏ�̧ ²ş:v²v��-
±�²Ïş�¸ÅşÏ��ş�¸²É�ÅÜvÏ�̧ ²ş̧ �ş&�Å�Ïv��şK¬v��ÉŤşŹĀþþāŵĀþþąź

!��ÒÅvşĂşŤşKÅ¸Ï¸�¸¬¸Éş��ş�²�¸Å±v��¹²şÂvÏÅ�±¸²�v¬
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4. Resultados

Tomando en cuenta la información mencionada en los protocolos que se 

debe considerar para la documentación patrimonial, se empieza a desarrollar 

HO�SURFHVR�GH�JHQHUDFLµQ�GH�SURWRFROR�SDUD�OD�GRFXPHQWDFLµQ�SDWULPRQLDO�GH�

forman parte del protocolo. Finalmente, en le etapa seis, una vez aplicado el 

SURWRFROR��VH�REWLHQHQ�ORV�UHVXOWDGRV�GH�GRFXPHQWDFLµQ�XWLOL]DQGR�%,0��HQ�
HVWH�FDVR��ORV�SODQRV�UHVXOWDQWHV��ȴJ�����

5vş�¸�Ò±�²Ïv��¹²ş��ş�²±Ò��¬�Éş
ÂvÏÅ�±¸²�v¬�É

�ÏvÂvşÿŦşK¬v²Ï�v±��²Ï¸ş��¬şÂÅ¸�¬�±v

�ÉÏv�¬���ÅşÂÅ¸��É¸ÉşvşÏÅvÜ�Éş��ş¬¸Éş
�Òv¬�ÉşÉ�ş¬¬�Üvşvş�v�¸ş¬vş�¸�Ò±�²Ïv-
��¹²ťş�²ş�¸²��şÉ�ş¸Å�v²�èvş¬vş�²�¸Å±v-
��¹²ş�²ş�vÏ��¸Å�vÉťşÉ�ş�Å�vş¬vşÂ¬vÏv�¸Å-
±vş(:şãşÉ�şÅ�v¬�èvş¬vş�vÉ�ş��ş�vÏ¸ÉŤ

�ÏvÂvşĂŦşKÅ¸��Év±��²Ï¸ş��ş�vÏ¸É

N��ÒÅÉ¸ÉŦşXÅv�v§¸ş
�²ş�v±Â¸şãş�²ş
¸ì��²vŧş��ÅÅv-
±��²ÏvÉş±v²Òv¬�Éş
ãş����Ïv¬�ÉŤ

�ÏvÂvşĀŦş�¸�Ò±�²Ïv��¹²

�¬v�¸Åv��¹²ş��şÏv�¬vÉş��şv�Ò�Å�¸ş�¸²ş
�¬şÏ�Â¸ş��ş�²�¸Å±v��¹²şÄÒ�şÉ�şÄÒ��Åvş
�¸²¸��Åş��¬ş���²ş�²±Ò��¬�Ť

�ÏvÂvşăŦş�âÂ¬��v��¹²ş�ş�²Ï�ÅÂÅ�Ïv��¹²

��Ï�Ü��v�şvş
��ÉvÅÅ¸¬¬vÅŦş5vş
documentación 
��ş���ì�v��¸²�Éş
ÂvÏÅ�±¸²�v¬�ÉŤ

(��²Ï�ì�vÅşÂÅ̧ ��-
É¸ÉşÂvÅvşÅ�¬�èvÅşÒ²ş
ÂÅ̧ Ï¸�¸¬¸ş��şŹ�Kźťş
ãşv��±wÉş�vÉ�Éş
Ï�¹Å��vÉşãşÒ²ş±vÅ-
�¸ş�¸²��ÂÏÒv¬

�ÏvÂvşāŦşN��¸Â�¬v��¹²ş��ş¬vş�²�¸Å±v��¹²

K¬v²¸ÉşÅ�ÉÒ¬Ïv�¸Éťş�²ş�¸²��şÉ�şÂÒ���²ş
��²�ÅvÅşÒ²vşÉ�Å��ş��ş�¸±��²v��¸²�Éş
��Â�²���²�¸ş��¬şÏ�Â¸ş��ş�²�¸Å±v��¹²ş
ÄÒ�şÉ�şÄÒ��Å�ş�¸²¸��ÅŤ

�ÏvÂvşĄŦş�¸±Ò²��v��¹²ş��şÅ�ÉÒ¬Ïv�¸ÉşãşÉ ¬̧Ò��̧ ²�É

ÓÉÄÒ��vş��ş±�-
��¸Éşãş��ÅÅv±��²-
ÏvÉşvşÏÅvÜ�Éş��ş
¬vÉş�Òv¬�ÉşÉ�şÜvşvş
��ÉvÅÅ¸¬¬vÅşÏ¸�¸ş
�¬şÏÅv�v§¸Ť

!��ÒÅvşăŤş�Òv�Å¸ş��şÅ��¸¬����¹²ş��ş�vÏ¸ÉşÂvÅvşÂ¸��ÅşvÂ¬��vÅş��ÅÅv±��²ÏvÉş(:
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ŵşN��¸Â�¬v��¹²ş��ş�²�¸Å±v��¹²ş��²�Åv¬
ŵş5�Üv²Ïv±��²Ï¸ş�¸Ï¸�Åwì�¸
ŵşN��¸Â�¬v��¹²ş�Åwì�vşŹ�¸�Ò±�²Ï¸Éťş�É�Å�Ï¸Éťş�Ï�Ťź
ŵş�¸²É���Åv��¹²ş��şÅ��ÒÅÉ¸ÉşÂvÅvşÅ�v¬�èvÅş¬vş�¸�Ò±�²Ïv��¹²Ť

!vÉ�şÂÅ�¬�±�²vÅşÿŦşN��¸Â�¬v��¹²

ŵş;¸±�Å�ş��¬ş���ì��¸
ŵş;Ó±�Å¸ş��şÅ���Å�²��v
ŵş(²�¸Å±v��¹²ş��¬şÉ�Ï�¸
ş ŵş[���v��¹²
ş ŵş�±Â¬vèv±��²Ï¸
ş ŵşX¸Â¸�Åv��v
ş ŵşX�±Â�ÅvÏÒÅvşãşÜ��²Ï¸É
ş ŵş���ì�v��¸²�ÉşÂvÏÅ�±¸²�v¬�É
ş ŵş�²Ï¸Å²¸ş��Å��Ï¸

!vÉ�şĀŦşR�Ï�¸

ŵş(²�¸Å±v��¹²ş��ÉÏ¹Å��vş��¬ş�²±Ò��¬�Ť
ŵş(²�¸Å±v��¹²şv��Å�vş��ş¬vş���ì�v��¹²
ş ŵş!���vş��ş�¸²ÉÏÅÒ���¹²
ş ŵş�ÒÏ¸Åş¸ş�Å�v�¸Åş��ş¬vş¸�Åv
ş ŵş��É�¶¸şãş���¸Åv��¹²ş¸Å���²v¬
ş ŵş�±Â¬�v��¹²şãşÒÉ¸
ŵş!¸Å±vťşÏ�Â¸şãş��±�²É�¸²�Éş��¬ş���ì��¸
ŵş(±Â¸ÅÏv²��vş�Ò¬ÏÒÅv¬ű�¬�±�²Ï¸ÉşÅ�ÂÅ�É�²ÏvÏ�Ü¸É
ŵş�ÉÏÅÒ�ÏÒÅvş��ş¬vşÜ�Ü��²�v
ŵş"�ÉÏ�¹²ťş±v²Ï�²�±��²Ï¸şãşÅ�ÂvÅv��¸²�É
ŵş�vÅv�Ï�Å�ÉÏ��vÉş�²Ï�Å�¸Å�Éşãş�âÏ�Å�¸Å�Éş��ş¬vş���ì�v��¹²
ŵş�v¶¸Éş��ş¬vş���ì�v��¹²
ŵş5�Üv²Ïv±��²Ï¸şvÅÄÒ�Ï��Ï¹²��¸ş�²±Ò��¬�
ŵK¬v²¸Éş¸Å���²v¬�Éşãşv�ÏÒv¬�Éş��¬ş�²±Ò��¬�

!vÉ�şāŦş���ì�v��¹²

ŵ�¬����¹²ş��ş¬vşÂ¬vÏv�¸Å±vş(:
ŵş;�Ü�¬ş��ş��Ïv¬¬�şŹ5¸�ź
ŵş�¬����¹²ş��ş¬vşÏ��²��vşÂvÅvşÅ�v¬�èvÅş�¬ş¬�Üv²Ïv±��²Ï¸
ŵşN�v¬�èvÅş�¬ş¬�Üv²Ïv±��²Ï¸
ŵşN�ÉÒ¬Ïv�¸ÉşÉ��Ó²ş¸�§�Ï�Ü¸ÉşÂ¬v²Ï�v�¸É

!vÉ�şĂŦş��ÉvÅÅ¸¬¬¸ş��ş¬vşÂ¬vÏv�¸Å±vş(:

ŵş�¸±��²v��¹²ş��şÜvÅ�v�¬�ÉşÂvÅvş¬vş��²�Åv��¹²ş��şÅ�ÉÒ¬Ïv�¸É
ŵşe�²�Ò¬v��¹²ş��ş¬vş�²�¸Å±v��¹²
ŵş�¸�Ò±�²Ïv��¹²ş��¬ş�²±Ò��¬�şÂvÏÅ�±¸²�v¬

!vÉ�şăŦşe�²�Ò¬v��¹²ťş�¸�Ò±�²Ïv��¹²şãşÅ�ÉÒ¬Ïv�¸É

!��ÒÅvşĄŤş��vÂÏv��¹²ş��şÂÅ¸Ï¸�¸¬¸şÂvÅvş¬vş�¸�Ò±�²Ïv��¹²şÂvÏÅ�±¸²�v¬
!Ò�²Ï�ŦşKÅ¸Ï¸�¸¬¸Éş�²Ï�Å²v��¸²v¬�Éş��ş�¸�Ò±�²Ïv��¹²Ťşş
�¬v�¸Åv��¹²şÂÅ¸Â�vŤ
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OD�FLXGDG�GH�/RMD��3DUD�HOOR�VH�UHDOL]D�XQD�DGDSWDFLµQ�GH�ORV�VLJXLHQWHV�SURWR-

FRORV�LQWHUQDFLRQDOHV�GH�GRFXPHQWDFLµQ��ȴJXUD�����

�� 7KH�*HWW\�&RQVHUYDWLRQ�,QVWLWXWH�������
�� &RUH�'DWD�,QGH[�WR�+LVWRULF�%XLOGLQJV�DQG�0RQXPHQWV�RI�$UFKLWHFWXUDO�

+HULWDJH�������
�� 0LGDV�+HULWDJH��7KH�8.�+LVWRULF�(QYLURQPHQW�'DWD�6WDQGDUG�(QJOLVK�

+HULWDJH�������
�� 5HFRUGLQJ��'RFXPHQWDWLRQ��DQG�,QIRUPDWLRQ�0DQDJHPHQW�IRU�WKH�&RQ-

VHUYDWLRQ�RI�+HULWDJH�3ODFHV��*XLGLQJ�3ULQFLSOHV��*HWW\�&RQVHUYDWLRQ�
,QVWLWXWH������

3DUD�OD�HOHFFLµQ�GH�OD�SODWDIRUPD�%,0��VH�HVFRJH�HO�software�GH�$XWRGHVN�
5HYLW�YHUVLµQ�������\D�TXH��D�GLIHUHQFLD�GH�SURJUDPDV�FRPR�$UFKLFDG��$UF*,6�
R�6NHWFKXS��TXH�WDPEL«Q�SHUPLWHQ�HVWH�WLSR�GH�WUDEDMR��$XWRGHVN�5HYLW�RIUHFH�
XQD�JUDQ�YDULHGDG�GH�KHUUDPLHQWDV�SDUD�OD�FUHDFLµQ�GH�ORV�GLIHUHQWHV�WLSRV�
de familias que se van a utilizar para desarrollar el modelo tridimensional.

La propuesta de protocolo se basa en documentos internacionales de conser-

vación del patrimonio que permiten estandarizar la información y viabilizar su 

DSOLFDFLµQ�HQ�GLIHUHQWHV�VLWLRV��HQ�HVWH�FDVR��HQ�OD�FLXGDG�GH�/RMD���(O�SURWRFROR�
explica de manera detallada cada una de las fases que se deben realizar para 

documentar un bien inmueble, describiendo cada uno de los procedimientos 

FRQ�HO�PD\RU�JUDGR�GH�UHIHUHQFLD��GH�WDO�PDQHUD�TXH�SHUPLWD�RUJDQL]DU�OD�LQIRU-
mación de una vivienda patrimonial y de otros bienes inmuebles, y con ello se 

SXHGDQ�MHUDUTXL]DU�DFFLRQHV�GH�FRQVHUYDFLµQ�\�PDQWHQLPLHQWR�SRU�SDUWH�GH�ODV�
LQVWLWXFLRQHV�HQFDUJDGDV�GH�OD�JHVWLµQ�GHO�SDWULPRQLR�GH�OD�FLXGDG�

6LQ�HPEDUJR��QR�VH�FRQVLGHUD�XQ�SURGXFWR�WHUPLQDGR��VLQR�XQ�SURWRFROR�
ȵH[LEOH�D�PRGLȴFDFLRQHV�R�DFWXDOL]DFLRQHV�TXH�SXHGDQ�GDUVH�GH�DFXHUGR�FRQ�
la plataforma que se decida emplear, debido a nuevas funciones que se pueden 

LQFRUSRUDU��FRPR�PHMRUHV�PDQHUDV�GH�UHSUHVHQWDFLµQ�GH�GDWRV�\�DOPDFHQD-

miento de información.

&DGD�HOHPHQWR�VH�FRGLȴFµ�PHGLDQWH�XQ�HVW£QGDU�LQWHUQDFLRQDO��8QLIRUPDW���
TXH�VH�FRPSOHPHQWD�FRQ�RWUD�FRGLȴFDFLµQ�HVSHF¯ȴFD�SRU�FRPSRQHQWH��OD�FXDO�
VH�SXHGD�DSOLFDU�D�FXDOTXLHU�FDVR�GH�HVWXGLR��'H�LJXDO�PDQHUD��PHGLDQWH�XQD�
JHQHUDFLµQ�GH�XQ�PRGHOR�JHQ«ULFR��VH�FUHDQ�UXWDV�GH�DFFHVR�KDFLD�ORV�DUFKLYRV�
HQ�ORV�FXDOHV�VH�HQFXHQWUD�OD�LQIRUPDFLµQ�EDVH�H[LVWHQWH��FRPR�ȴFKD�,13&�\�
OHYDQWDPLHQWR�IRWRJU£ȴFR�
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/D�SODWDIRUPD�%,0��$XWRGHVN�5HYLW��SHUPLWH�LQWHJUDU�SRU�PHGLR�GH�WDEODV�
GH�SODQLȴFDFLµQ��GDWRV�UHIHUHQWHV�D�FDGD�HOHPHQWR��GD³RV��VX�XELFDFLµQ��VXV�
SRVLEOHV�FDXVDV��IRWRJUDI¯DV�\�HO�HVWDGR�GH�FRQVHUYDFLµQ�GH�ORV�LQPXHEOHV��
&RQMXQWDPHQWH�WUDEDMD�FRQ�XQ�VLVWHPD�GH�LQIRUPDFLµQ�JHRJU£ȴFD�FRQ�HO�FXDO�
se pueden ubicar de forma exacta los bienes patrimoniales.

5. Conclusiones

Actualmente existen plataformas que permiten vincular información con 

UHVSHFWR�D�ELHQHV�SDWULPRQLDOHV��(Q�OD�LQYHVWLJDFLµQ��VH�SURSRQH�$XWRGHVN�
Revit como una plataforma que, por medio de procedimientos y herramientas, 

permite enlazar toda la información asociada a una o varias viviendas del 

SDWULPRQLR�FXOWXUDO�GH�OD�FLXGDG�GH�/RMD��FRQ�HO�ȴQ�GH�FRQRFHU�HO�HVWDGR�DFWXDO�
GH�OD�HGLȴFDFLµQ��VXV�GD³RV�\�ODV�SRVLEOHV�FDXVDV�GH�ORV�PLVPRV�

El protocolo desarrollado permite estandarizar el proceso de documen-

tación de inmuebles patrimoniales a través de cinco fases, que consideran 

!��ÒÅvşąŤş(²Ï�Å�vèş(:ş��¬şÂÅ¸Ï¸�¸¬¸
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WUDEDMR�HQ�FDPSR�\�HQ�RȴFLQD��$O�PLVPR�WLHPSR�SRVLELOLWD�OD�UHFRSLODFLµQ�GH�
información asociada de forma ordenada y vinculada a una plataforma BIM, 

HQ�GRQGH�VH�FXHQWD�FRQ�XQ�PRGHOR�H[DFWR�GH�OD�YLYLHQGD��GRQGH�VH�SXHGHQ�
LGHQWLȴFDU�WRGRV�VXV�HOHPHQWRV�FRQVWLWXWLYRV��HQOD]DGRV�D�WDEODV�GH�SODQLȴFD-

FLµQ�TXH�FRQWLHQHQ�LQIRUPDFLµQ�DFHUFD�GH�GRFXPHQWRV�RȴFLDOHV��GDWRV�JHQH-

rales, materiales y estado de conservación, lo que constituye una herramienta 

HIHFWLYD�TXH�SHUPLWH�OD�FRQVHUYDFLµQ��JHVWLµQ�\�PDQWHQLPLHQWR�GH�ORV�ELHQHV�
patrimoniales de la ciudad.

/D�SUHVHQWH�LQYHVWLJDFLµQ�FRQVWLWX\H�XQ�DSRUWH�D�OD�FRQVHUYDFLµQ�GH�ODV�
YLYLHQGDV�SDWULPRQLDOHV�GH�OD�FLXGDG�GH�/RMD��DO�JHQHUDU�XQ�SURWRFROR�GH�GR-

FXPHQWDFLµQ�FRPR�KHUUDPLHQWD�TXH�SHUPLWH�XQD�DGHFXDGD�JHVWLµQ�GH�OD�LQ-

formación de este tipo de inmuebles.

N���Å�²��vÉş���¬�¸�Åwì�vÉ

$GGLVRQ��$��&����������The Vanishing Virtual: Safeguarding Heritage Endangered 
Digital Record. New Heritage: New Media and Cultural Heritage��5RXWOHGJH��
1HZ�<RUN�

$JDWKRV��0��\�.DSLGDNLV��6����������'LVFRYHULQJ�&XUUHQW�3UDFWLFHV�IRU�5HFRUGV�
RI�+LVWRULF�%XLOGLQJV�DQG�0DSSLQJ�WKHP�WR�6WDQGDUGV��(Q�First Workshop 
on Digital Information Management. Corfu, Greece.

�OYDUH]��-��/���������Sociedad, Estado y patrimonio cultural. Espasa-Calpe. 

$QJOH��,��&����������(YROXFLµQ�GHO�FRQFHSWR�GH�SDWULPRQLR�FXOWXUDO�HQ�(XURSD��
En Actas de las I Jornadas de Patrimonio Histórico Artístico��YRO��,��&RQVHMR�
General de Castilla y León. 

$ULDV�*DOLFLD��)����������Introducción a la metodología de la investigación en 
ciencias de la administración y del comportamiento. Trillas.

%DOODUW��-����������El patrimonio histórico y arqueológico: valor y uso. Editorial 

Ariel.

&RXQFLO�RI�(XURSH��&RPPLWWHH�RI�0LQLVWHUV���������Core data index to historic 
buildings and monuments of the architectural heritage: Recommendation 
R(95) 3 of te Committee of Ministers of the Council of Europe to member Sta-
tes on co-ordinating documentation methods and systems related to historic 
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buildings and monuments of the architectural heritage. Conseil de l´Europe. 

KWWSV���ERRNV�JRRJOH�FRP�HF�ERRNV"LG X7<(24$$&$$-

(QJOLVK�+HULWDJH�DQG�7KH�)RUXP�RQ�,QIRUPDWLRQ�6WDQGDUGV�LQ�+HULWDJH��),6+��
��������*XLGHOLQHV�IRU�UHFRUGLQJ�KLVWRULF�HQYLURQPHQW�LQIRUPDWLRQ��FR-

YHULQJ�WKH�HOHPHQWV�DQG�UHȴQHPHQWV�WKDW�SURYLGH�WKH�VWUXFWXUH�IRU�WKH�
0,'$6�+HULWDJH�VWDQGDUG��%DVHG�RQ�0,'$6��������English Heritage. ht-

WSV���KLVWRULFHQJODQG�RUJ�XN�LPDJHV�ERRNV�SXEOLFDWLRQV�PLGDV�KHULWDJH�
PLGDV�KHULWDJH������Y�B��

*RQ]£OH]�9DUDV��,����������Conservación de bienes culturales. Teoría, historia, 
principios y normas. Cátedra. 

+DUGLQ��%����������BIM and Construction Management, Proven Tools, Methods, 
DQG�:RUNȵRZV��:LOH�\�3XEOLVKLQJ��,QF��

/HWHOOLHU��5RELQ��6FKPLG��:���\�/HEODQF��)����������5HFRUGLQJ��'RFXPHQWDWLRQ��
DQG�,QIRUPDWLRQ�0DQDJHPHQW�IRU�WKH�&RQVHUYDWLRQ�RI�+HULWDJH�3ODFHV��
*XLGLQJ�3ULQFLSOHV��Getty Conservation Institute��KWWS���KGO�KDQGOH�QHW�������
JFLBSXEV�UHFRUGLP�

2UGHQDQ]D�0XQLFLSDO�GH�8UEDQLVPR��&RQVWUXFFLRQHV�\�2UQDWR�GH�&DQWµQ�
/RMD���������

8QHVFR����������Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura��KWWSV���HV�XQHVFR�RUJ��

9RON��5���6WHQJHO��-��\�6FKXOWPDQQ��)����������%XLOGLQJ�,QIRUPDWLRQ�0RGHOLQJ�
�%,0��IRU�([LVWLQJ�%XLOGLQJV���/LWHUDWXUH�5HYLHZ�DQG�)XWXUH�1HHGV��Auto-
mation in Construction�����0DUFK������������
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Diagnóstico arquitectónico del 
É�²�Å¸±�ş��¬ş���ì��¸ş�²��Å±¸ş

en las viviendas de interés social 
Ciudad Victoria, en Loja

1. Introducción

$FWXDOPHQWH��ODV�SHUVRQDV�TXH�YLYHQ�HQ�£UHDV�XUEDQDV�SDVDQ�HO������\�
�����GH�VX�WLHPSR�UHDOL]DQGR�DFWLYLGDGHV�VHGHQWDULDV�HQ�HVSDFLRV�LQWHULRUHV�
�+HUQ£QGH]���������/D�IRUPD�GH�YLGD�DFWXDO�KD�RFDVLRQDGR�OD�SUHVHQFLD�GH�
V¯QWRPDV�UHODFLRQDGRV�FRQ�HO�V¯QGURPH�GHO�HGLȴFLR�HQIHUPR��6((���GHELGR�DO�
tiempo de permanencia dentro de espacios cerrados.

8QR�GH�ORV�SULQFLSDOHV�SUREOHPDV�HQ�SD¯VHV�ODWLQRDPHULFDQRV�HV�HO�G«ȴFLW�
KDELWDFLRQDO��3RU�HOOR��OD�YLYLHQGD�GH�LQWHU«V�VRFLDO��9,6��KD�VLGR�XQD�GH�ODV�
soluciones para cubrir las necesidades de un techo. No obstante, de acuer-

GR�FRQ�ORV�GDWRV�REWHQLGRV�SRU�HO�,QVWLWXWR�1DFLRQDO�GH�(VWDG¯VWLFD�\�&HQVRV�
�,1(&���������HO�G«ȴFLW�FXDOLWDWLYR�GH�OD�YLYLHQGD�HQ�/RMD�VH�VLW¼D�HQ�XQ��������� 
Esto no implica la necesidad de construir más viviendas, sino más bien de 

PHMRUDU�ODV�FRQGLFLRQHV�KDELWDFLRQDOHV�GH�ODV�PLVPDV�HQ�FXDQWR�D�HVSDFLR��
materialidad y servicios.

La carencia de confort térmico está ocasionada por falta de conocimiento 

\�GHVFXLGR�HQ�HO�GLVH³R�DUTXLWHFWµQLFR��(VWH�SUREOHPD�VH�HYLGHQFLD�SRU�OD�

$XWRUD��0µQLFD�.DWKHULQH�&DQJR�&DEUHUD
Investigadora independiente

'LUHFWRU��0JWU��$UT��)HUQDQGR�0RQFD\R�6HUUDQR
Universidad Internacional del Ecuador

$³R������
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XWLOL]DFLµQ�GH�PDWHULDOHV�GH�EDMD�FDOLGDG��DXVHQFLD�R�GHȴFLHQFLD�GH�DFDEDGRV��
\�ODV�SHTXH³DV�GLPHQVLRQHV�GH�ORV�HVSDFLRV�DUTXLWHFWµQLFRV��(V�QRWDEOH�TXH�
HVWRV�SURJUDPDV�GH�YLYLHQGD�EXVFDQ�UHGXFLU�HO�G«ȴFLW�FXDQWLWDWLYR�\�GHMDQ�
HQ�XQ�VHJXQGR�SODQR�HO�G«ȴFLW�FXDOLWDWLYR�GH�ODV�XQLGDGHV�H[LVWHQWHV��3DUD�HO�
FXPSOLPLHQWR�GH�HVWH�REMHWLYR��VH�VXHOHQ�PLQLPL]DU�FRVWRV�GHQWUR�GH�OD�FRQV-
WUXFFLµQ��QR�REVWDQWH��HVWR�FRQOOHYD�SUREOHPDV�GH�FRQIRUW�TXH�GHEHQ�HQIUHQWDU�
ODV�SHUVRQDV�TXH�KDELWDQ�ODV�YLYLHQGDV��3«UH]��������

(O�REMHWLYR�JHQHUDO�GH�HVWH�HVWXGLR�HV�HYDOXDU�ORV�HVSDFLRV�LQWHULRUHV�GH�
OD�YLYLHQGD�GH�LQWHU«V�VRFLDO��9,6��HQ�OD�FLXGDG�GH�/RMD��HVSHF¯ȴFDPHQWH�HQ�
&LXGDG�9LFWRULD��6H�EXVFD�LGHQWLȴFDU�ORV�IDFWRUHV�GH�VDQHDPLHQWR��HQHUJ¯D�\�

!��ÒÅvşÿŤşR�²�Å¸±�ş��¬ş���ì��¸ş�²��Å±¸ťş�v�Ï¸Å�ÉşÄÒ�ş¬¸şÂÅ¸Ü¸�v²şãşv�����¸²�Éş��şÉv¬Ò�
�¬v�¸Åv��¹²şÂÅ¸Â�v
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HȴFLHQFLD��6((��TXH�LQȵX\HQ�HQ�HVWRV�HVSDFLRV��FRQ�HO�ȴQ�GH�SURSRQHU�HVWUDWH-

JLDV�GH�PHMRUDPLHQWR�HQ�OD�HQYROYHQWH�GH�HVWDV�YLYLHQGDV��3DUD�DOFDQ]DU�HVWH�
REMHWLYR��HQ�SULPHU�OXJDU��VH�OOHYDU£�D�FDER�XQ�DQ£OLVLV�GHWDOODGR�GH�OD�YLYLHQGD�
VRFLDO��FHQWU£QGRVH�HQ�ORV�IDFWRUHV�GHO�6((��6H�HYDOXDU£�OD�LOXPLQDFLµQ��OD�YHQ-

tilación natural y la temperatura presentes en los espacios interiores de estas 

viviendas. A continuación, se realizará un estudio exhaustivo para determinar 

FX£OHV�VRQ�ORV�IDFWRUHV�GHȴFLHQWHV�HVSHF¯ȴFRV�HQ�ORV�HVSDFLRV�LQWHULRUHV�GH�
ODV�YLYLHQGDV��(VWR�VH�ORJUDU£�PHGLDQWH�DQ£OLVLV�\�F£OFXORV�PDWHP£WLFRV��TXH�
SHUPLWLU£Q�GHWHUPLQDU�OD�SUHVHQFLD�\�HO�LPSDFWR�GHO�6((�HQ�GLFKRV�HVSDFLRV��
(VWD�HYDOXDFLµQ�FXDQWLWDWLYD�VHU£�IXQGDPHQWDO�SDUD�FRPSUHQGHU�OD�PDJQLWXG�
GH�ORV�SUREOHPDV�\�RULHQWDU�ODV�SURSXHVWDV�GH�PHMRUD�

6REUH�OD�EDVH�GH�ORV�UHVXOWDGRV�REWHQLGRV��VH�SURSRQGU£Q�DOWHUQDWLYDV�GH�
PHMRUDPLHQWR�SDUD�ORV�HVSDFLRV�LQWHULRUHV�GH�ODV�YLYLHQGDV�GH�LQWHU«V�VRFLDO��
Estas propuestas permitirán obtener espacios interiores confortables y ade-

cuados para los residentes, teniendo en cuenta el contexto climático y las 

FRQGLFLRQHV�HVSHF¯ȴFDV�GH�ODV�YLYLHQGDV�GH�LQWHU«V�VRFLDO�HQ�OD�FLXGDG�GH�/RMD

ĀŤşN�Ü�É�¹²ş���¬�¸�Åwì�v

6H�LQLFLD�FRQ�XQD�UHYLVLµQ�GH�OLWHUDWXUD�UHODFLRQDGD�DO�6((��3RVWHULRUPHQWH��
se abordan variables que pueden ser medibles acerca de iluminación, ven-

WLODFLµQ��FDOLGDG�GHO�DLUH�\�WHPSHUDWXUD��ȴJ������3RU�RWUD�SDUWH��VH�DQDOL]D�XQ�
marco normativo de los parámetros establecidos por la NEC. De acuerdo con el 

FDS¯WXOR����GH�HȴFLHQFLD�HQHUJ«WLFD��VH�SXHGH�KDFHU�XQD�YDORUDFLµQ�FXDOLWDWLYD�
\�YHULȴFDU�VL�ODV�YLYLHQGDV�FXPSOHQ�R�QR�FRQ�ORV�UHTXHULPLHQWRV�P¯QLPRV�GH�
FDOLGDG�DPELHQWDO��WDEOD����

3. Materiales y métodos

(O�HVWXGLR�VH�EDVµ�HQ�XQD�PHWRGRORJ¯D�GH�HYDOXDFLµQ�H[�SRVW��FRQ�OD�TXH�VH�
DQDOL]D�HO�FRQWH[WR�GH�OD�HGLȴFDFLµQ��FDOLGDG�\�FRQIRUW��ORV�GDWRV�HYDOXDGRV�YDQ�
desde cuestiones ambientales, cálculos matemáticos y el estudio del usuario 

�'H�-RQJ�\�9DQ�'HU�9RRUGW���������3DUD�ORJUDU�OD�SURSXHVWD�GH�PHMRUDPLHQWR�
térmico de la vivienda, se procede a la evaluación de alternativas para cada 
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!��ÒÅvşĀŤş�¸±Â¸²�²Ï�Éş��¬ş�¸²�¸ÅÏşv±���²Ïv¬Ŧş�v�Ï¸Å�Éş��É��¸Éťş�Ò±v²¸Éşãş�âÏ�Å²¸É

Parámetros Título Contenido

ā q¸²�ì�v��¹²ş�¬�±wÏ��vş
�v��Ïv��¸²v¬

q¸²vş�¬�±wÏ��vş�²ş¬vşÄÒ�şÉ�şÒ���vş¬vş
���ì�v��¹²şÄÒ�şÉ�şÂÅ�Ï�²��ş�Üv¬ÒvÅş

Ă �â���²��vÉşKÅ�É�Å�ÂÏ�ÜvÉ
N�ÄÒ�Å�±��²Ï¸Éş±�²�±¸ÉşÂvÅvş±�§¸-
ÅvÅş�¬ş�¸±Â¸ÅÏv±��²Ï¸şÏ�Å±��¸ş��ş¬vÉş

���ì�v��¸²�É

ĂŤÿ �²Ü¸¬Ü�²Ï�ş��ş¬vş
���ì�v��¹²

�â���²��vÉş��şv�É¬v±��²Ï¸ťş�²ì¬ÏÅv��¹²ş
��şv�Å�ťşvÂ¬��v�¬�ÉşvşÂvÅÏ�Éşv���Ïv�vÉş

��ş¬vş���ì�v��¹²

ĂŤĀ �¸�ì���²Ï�ş�¬¸�v¬ş��ş
Â�Å���vşÂ¸ÅşÏÅvÉ±�É�¹² �¸±Â¸²�²Ï�Éş��ş¬vş�²Ü¸¬Ü�²Ï�ş

ĂŤā �¸²ÏÅ¸¬ş��ş�²ì¬ÏÅv��¹²ş
��¬şv�Å�

XvÉvÉş��ş�²ì¬ÏÅv��¹²ş±wâ�±vşÂ�Å±�-
Ï��vÉ

ĂŤĂ �v¬��v�ş��¬şv�Å� XvÉvÉş��şÅ�²¸Üv��¹²ş��şv�Å�ş±�²�±vÉ

ĂŤă ev¬¸Å�Éş±�²�±¸Éş��
�¬Ò±�²v��¹²

;�Ü�¬ş±�²�±¸ş��ş�¬Ò±�²v��¹²ş�²ş
�Ò²��¹²ş��ş¬vÉş²���É��v��Éş��ş�v�vş

�ÉÂv��¸

Xv�¬vşÿŤşKvÅw±�ÏÅ¸ÉşÒÏ�¬�èv�¸ÉşÂvÅvş¬vş�Üv¬Òv��¹²ş��ş¬vşÜ�Ü��²�vşÉ��Ó²ş¬vş;��

!Ò�²Ï�Ŧş;¸Å±vş��ÒvÏ¸Å�v²vş��ş¬vş�¸²ÉÏÅÒ���¹²ťşĀþÿĆ
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HOHPHQWR�GH�OD�HQYROYHQWH�GHȴFLHQWH��(VWDV�DFFLRQHV�VHU£Q�HYDOXDGDV�FRQ�
UHODFLµQ�DO�FRVWR��GHELGR�D�TXH�HVWR�OH�GDU£�RSHUDWLYLGDG�DO�GLVH³R�\�SHUPLWLU£�
TXH�VH�KDJD�UHDOLGDG��6H�YHULȴFDU£�VL�ODV�GHFLVLRQHV�WRPDGDV�FXPSOHQ�FRQ�YD-

lores de transmitancia y resistencia térmica, de tal manera que la aplicación 

D�OD�YLYLHQGD�RSWLPLFH�FDOLGDG��KLJLHQH�\�FRQIRUW�GH�ORV�HVSDFLRV�LQWHULRUHV��
FXPSOLHQGR�FRQ�ORV�UHTXHULPLHQWRV�GHO�XVXDULR��HQ�PHMRUD�GH�ODV�FRQGLFLRQHV�
GH�KDELWDELOLGDG�\�GLVPLQXFLµQ�GHO�6((�

!��ÒÅvşāŤş:�Ï¸�¸¬¸��vş��ş��É�¶¸
!Ò�²Ï�Ŧş��vÂÏv�¸ş��ş��v�Åv±vÉş��ş�¬���ş��¸��²¸
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4. Análisis de caso de estudio

(Q�OD�HWDSD�GH�GLDJQµVWLFR��SDUD�OD�GHWHFFLµQ�GHO�6((��VH�KDFH�XQ�HVWXGLR�
GH�ODV�FDUDFWHU¯VWLFDV�DPELHQWDOHV�FRQ�GDWRV�H[WUD¯GRV�GH�OD�HVWDFLµQ�PH-

WHRUROµJLFD�/D�$UJHOLD�\�XQ�DQ£OLVLV�GH�OD�HQYROYHQWH�GH�OD�YLYLHQGD�FRQ�ODV�
fórmulas establecidas por la NEC. Finalmente, un estudio del usuario con 

encuestas aplicadas. 

Elemento 
analizado

Montaje máximo
U Calculado

Montaje máximo
U requerido

Cumplimiento

Sí No

KvÅ��ş āťÿ Āťāă â

K�É¸ş ĀťĂ āťĀ â

5¸Évş��ş�Ò���ÅÏv āťą Āťć â

e��Å�¸ ăťą ăťąĆ â

X���¸ş ĂťĄ Āťć â

Elemento 
analizado

Valor min. R de 
aislamiento 
calculado

Valor min. R de 
aislamiento 
requerido

Cumplimiento

Sí No

KvÅ��ş þťāÿ þťāĄ â

K�É¸ş þťĂÿ þťāÿ â

5¸Évş��ş�Ò���ÅÏv þťĀą þťĆć â

e��Å�¸ þťÿą þťĆĀş:¸²Ïv§�ş
±wâ�±¸şR&"� â

X���¸ş þťĀÿ þťĆć â

Xv�¬vşĀŤş�¸±ÂvÅv��¹²ş��şÜv¬¸Å�Éş¸�Ï�²��¸Éş��ş¬vş�²Ü¸¬Ü�²Ï�
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6H�FRQWUDVWDQ�ORV�YDORUHV�GH�FRQIRUW�W«UPLFR�REWHQLGRV�FRQ�ORV�UDQJRV�HV-
tablecidos, se evidencia que los elementos de la envolvente (pared, techo, 

ORVD��QR�FXPSOHQ�FRQ�ORV�FRHȴFLHQWHV�GH�WUDQVPLWDQFLD�\�UHVLVWHQFLD�W«UPLFD�
�WDEOD�����3RU�HOOR��VH�GHWHFWD�TXH�ORV�V¯QWRPDV�TXH�SUHYDOHFHQ��FRPR�UHVIULDGRV��
LQIHFFLRQHV�UHVSLUDWRULDV��FXDGURV�GH�DVPD��DOHUJLDV�\�GRORU�GH�FDEH]D��HVW£Q�
UHODFLRQDGRV�FRQ�HO�6((��OR�FXDO�YDOLGD�HVWD�LQYHVWLJDFLµQ�

Alternativas de mejoramiento 

6H�SURSRQHQ�DOWHUQDWLYDV�GH�PHMRUDPLHQWR�SDUD�FDGD�HOHPHQWR�GHȴFLHQWH�
GH�OD�HQYROYHQWH��FRPR�SRU�HMHPSOR�HO�ODGULOOR�WLSR�MDERQFLOOR�HQ�SDUHG��WDEOD�
����3RVWHULRUPHQWH��VH�HODERUD�HO�F£OFXOR�GHO�SUHVXSXHVWR�XVDQGR�HO�software 

2EUDV������OR�FXDO�TXH�QRV�SHUPLWLU£�HOHJLU�FX£O�GH�ODV�DOWHUQDWLYDV�SURSXHVWDV�
HV�OD�P£V�DSWD�HQ�UHODFLµQ�FRVWR�EHQHȴFLR�SDUD�OD�DSOLFDFLµQ�HQ�OD�YLYLHQGD��
considerando que se trata de una vivienda de interés social.

5. Resultados 

En esta sección, se presentan soluciones arquitectónicas y constructivas 

SDUD�UHFWLȴFDU�ORV�SUREOHPDV�GHO�FRQIRUW�DVRFLDGRV�DO�6((��ȴJ������3DUD�REWHQHU�
XQD�HQYROYHQWH�KHUP«WLFD�\�FRQWLQXD��VH�GHEH�DVHJXUDU�OD�FRQWLQXLGDG�GH�OD�
solución térmica, y evitar humedad por condensación.

/RV�PDWHULDOHV�XWLOL]DGRV�HQ�OD�HQYROYHQWH�VRQ�ODGULOOR�WLSR�MDERQFLOOR�GH�
��FP��QR�VH�SURSRQHQ�UHFRUWHV�GHELGR�D�TXH�GLVPLQX\H�VX�WUDQVPLWDQFLD�\�
resistencia térmica y, al ser un elemento poroso, es más fácil la proliferación 

GH�PRKR��6H�OR�FRORFD�VHJ¼Q�HO�WLSR�GH�DSDUHMDPLHQWR�WUDGLFLRQDO��SRUTXH�HV�
P£V�HFRQµPLFR�SDUD�VHU�D³DGLGR�HQ�OD�YLYLHQGD�VRFLDO�
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 Cálculo Esquema 

ÿ �¸±Â¸²�²Ï� �ÉÂ�É¸Åş
Ź±ź

�¸²�Ò�Ï�Ü��v�ş
Ï�Å±��vşɉşŹfű

±Ŋŭ3ź

N�Ü�ÉÏ�±��²Ï¸ş þťþÿ ÿťāă

¬¸ÄÒ�ş��ş��±�²Ï¸ þťþĀ þťĄĀ

�w±vÅvş��şv�Å� þťþĄ þťāą

¬¸ÄÒ�ş��ş��±�²Ï¸ þťþĀ þťĄĀ

5v�Å�¬¬¸ş§v�¸²��¬¬¸şş þťþą þťĆ

:¸ÅÏ�Å¸ş��ş��±�²Ï¸ þťþÿ ÿťāă

NÉ� þťþĂ  

NÉ� þťÿā  

�w¬�Ò¬¸ş��şÅ�É�ÉÏ�²��vşãşÏÅv²É±�Ïv²��vşÏ�Å±��v
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En este caso, la vivienda ya se encuentra establecida. Vista la solución en 

SODQWD��QR�UHSUHVHQWD�XQD�GLIHUHQFLD�VLJQLȴFDWLYD��P£V�ELHQ��VX�FDPELR�HV�
notorio en la envolvente, porque al tener contacto con el exterior, minimiza 

ORV�SXHQWHV�W«UPLFRV��DPRUWLJXD�IDFWRUHV�DPELHQWDOHV�\�UHGXFH�OD�LQFLGHQFLD�
GHO�6((�

!��ÒÅvşĄŤş�¸ÅÏ�ş�²şÂ�ÅÉÂ��Ï�Üv

(O�UHVXOWDGR�ȴQDO�GHPXHVWUD�TXH�OD�IDFKDGD�HV�OD�UHVSXHVWD�DO�FRPSRUWD-

miento del clima y sobre esta base se comprende por qué este tipo de arqui-

WHFWXUD�GHEH�WHQHU�HVWD�GREOH�SLHO�\�OD�UD]µQ�SRU�OD�TXH�VH�OOHJµ�D�OD�OµJLFD�GH�
HVWD�VROXFLµQ��SHVH�D�ODV�UHVWULFFLRQHV�TXH�VH�SXHGDQ�WHQHU�HQ�FRVWRV�R�WDPD³R��
(V�SRVLEOH�REWHQHU�XQ�FRQIRUW�FRUUHFWR�PHGLDQWH�HO�GLVH³R��OD�RULHQWDFLµQ�\�
la aplicación de los materiales de construcción adecuados a las condiciones 

climáticas de su entorno.

272

Investigación y arquitectura: Trabajos fin de carrera



6H�YHULȴFD�TXH��DXQTXH�SRGU¯D�SHQVDUVH�TXH�ODV�VROXFLRQHV�DUTXLWHFWµQLFDV�
SDUD�PDQWHQHU�XQ�FRQIRUW�W«UPLFR�µSWLPR�\�DV¯�UHGXFLU�ORV�FDVRV�GH�6((�VHDQ�
FRVWRVDV��HQ�UHDOLGDG�ODV�HVWUDWHJLDV�DUTXLWHFWµQLFDV�DSOLFDGDV�D�OD�HQYROYHQWH�
SXHGHQ�VHU�FRQYHQLHQWHV�FRVWR�EHQHȴFLR�FRQVLGHUDQGR�HO�LPSDFWR�TXH�SXHGHQ�
JHQHUDU�SDUD�ORV�PRUDGRUHV�GH�OD�YLYLHQGD��6H�GHEH�GHMDU�GH�ODGR�HVWH�SDUD-

GLJPD�TXH�DOXGH�D�ORV�SUR\HFWRV�VXVWHQWDEOHV�FRPR�FRVWRVRV��\�GLIXQGLU�P£V�
los procesos técnicos para tomar decisiones basadas en la evaluación usando 

PRGHODFLµQ�GHO�HGLȴFLR�FRQVWUXLGR�

6. Conclusiones

Aunque la calidad de los ambientes arquitectónicos y el confort estén nor-

PDGRV��HQ�PXFKRV�SD¯VHV�FRPR�(FXDGRU��FRQ�LQVWLWXFLRQHV�G«ELOHV�HQ�OR�TXH�
respecta al control del cumplimiento de estas normas, se suele pasar por alto 

OD�FDOLGDG�GH�DFDEDGRV�DQWHV�GH�OD�RFXSDFLµQ�GH�XQD�HGLȴFDFLµQ��/DV�VROXFLRQHV�
arquitectónicas que hacen posible un buen confort térmico no son costosas si 

se evalúan de forma técnica y precisa.

6H�YHULȴFµ�TXH�OD�YLYLHQGD�GH�LQWHU«V�VRFLDO�QR�FXPSOH�FRQ�ODV�FRQGLFLR-

QHV�P¯QLPDV�GH�FRQIRUW�\�KDELWDELOLGDG��IDFWRUHV�I¯VLFR�DPELHQWDOHV��GLVH³R�\�

!��ÒÅvşąŤşKÅ¸ÂÒ�ÉÏvşÂvÅvş�²Ü¸¬Ü�²Ï�ş��şÜ�Ü��²�vşŶşXćþşűXāĄ
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PDWHULDOHV��/D�GHȴFLHQFLD�GH�FLHUWRV�HOHPHQWRV�DQDOL]DGRV�VH�HYLGHQFLµ�FRQ�
OD�SUHVHQFLD�GH�V¯QWRPDV�IUHFXHQWHV�UHODFLRQDGRV�FRQ�HO�6((��(QWUH�DOJXQDV�
FDXVDV��VH�SXHGH�HYLGHQFLDU�TXH�OD�PDOD�VHOHFFLµQ�GH�PDWHULDOHV�SXHGH�MXJDU�
un rol importante en la pérdida de calor en los ambientes.

6H�REVHUYµ�TXH�DXPHQWDQGR�OD�PDVD�W«UPLFD�GH�ORV�PDWHULDOHV�GH�OD�HQ-

YROYHQWH�YHUWLFDO��VH�PHMRUD�OD�WHPSHUDWXUD�HQ�HO�LQWHULRU�GH�ODV�YLYLHQGDV��
y utilizando una pared con menor masa térmica, el interior obtiene menor 

temperatura, es decir, a mayor masa térmica, mayor comportamiento térmico.

Finalmente, el presente estudio proporciona los conocimientos necesarios 

SDUD�HO�F£OFXOR�PDWHP£WLFR�GH�OD�HQYROYHQWH�VHJ¼Q�OD�1(&��FRQ�OD�ȴQDOLGDG�GH�
VHU�UHSOLFDGD�SDUD�HYDOXDU�SUR\HFWRV�KDELWDFLRQDOHV�IXWXURV��6H�GHPXHVWUD�
TXH�XQD�EXHQD�FDOLGDG�GH�OD�YLYLHQGD�QR�VLJQLȴFD�XQ�DXPHQWR�GH�FRVWRV��VLQR�
utilizar los materiales adecuados de manera óptima y responsable.
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%XVWDPDQWH��:���5R]DV��<���&HSHGD��5���(QFLQDV��)��\�0DUW¯QH]��3����������Guía 
GH�GLVH³R�SDUD�OD�HȴFLHQFLD�HQHUJ«WLFD�HQ�OD�YLYLHQGD�VRFLDO. Ministerio de 

9LYLHQGD�\�8UEDQLVPR��'LYLVLµQ�7«FQLFD�GH�(VWXGLR�\�)RPHQWR�+DELWDFLRQDO�
\�3URJUDPD�3D¯V�GH�(ȴFLHQFLD�(QHUJ«WLFD��&1(��

'H�-RQJ��7��0��\�9DQ�'HU�9RRUGW��'��-��0����������Ways to Study and Research: 
Urban, Architectural, and Technical Design. Ios Press.

+HUQ£QGH]��$����������&RQWURO�DPELHQWDO�HQ�LQWHULRUHV��Enciclopedia de Salud 
y Seguridad en el Trabajo��&DS¯WXOR�����0LQLVWHULR�GH�7UDEDMR�

,QVWLWXWR�1DFLRQDO�GH�HVWDG¯VWLFD�\�FHQVRV��V�I����Censo de población y vivienda. 

*RELHUQR�GHO�(FXDGRU��KWWSV���ZZZ�HFXDGRUHQFLIUDV�JRE�HF�FHQVR�GH�SR-

blacion-y-vivienda/.

3«UH]�3«UH]��$OH[����������(O�GLVH³R�GH�OD�YLYLHQGD�GH�LQWHU«V�VRFLDO�\�OD�VDWLVIDF-
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Diseño del espacio peatonal en 
los ejes norte-sur de la

Av. Nueva Loja y 
calle Dieciocho de Noviembre

1. Introducción

(O�GHVDUUROOR�XUEDQR�GH�OD�FLXGDG�GH�/RMD�KD�VLGR�SURGXFWR�GHO�FUHFLPLHQWR�
SREODFLRQDO�\�GH�OD�FRQȴJXUDFLµQ�VXUJLGD�GHVGH�OD�«SRFD�GH�VX�IXQGDFLµQ�HQ�
HO�VLJOR�;9,��&RPR�RWUDV�FLXGDGHV�GH�IXQGDFLµQ�HVSD³ROD��/RMD�IXH�FUHFLHQGR�
VHJ¼Q�ODV�GLUHFWULFHV�GH�ODV�/H\HV�GH�,QGLDV�\�OD�IUDJPHQWDFLµQ�GH�KDFLHQGDV�
FHUFDQDV�DO�FHQWUR�XUEDQR��)XH�HQ�HO�D³R�GH������TXH�VH�DSUREµ�HO�SODQ�UH-

JXODGRU�GH�OD�FLXGDG��HIHFWXDGR�SRU�HO�$UT��*LOEHUWR�*DWWR�6REUDO��HQ�HO�TXH�
se proyectan los espacios de acuerdo con las actividades predominantes en 

la zona céntrica de ese entonces, que eran de comercio y servicios principal-

PHQWH��$FWXDOPHQWH��HVWDV�DFWLYLGDGHV�VLJXHQ�VLHQGR�SUHGRPLQDQWHV��&RPR�
FRQVHFXHQFLD��HO�ȵXMR�YHKLFXODU�HV�FDGD�YH]�PD\RU�QR�VROR�HQ�HO�FHQWUR�VLQR�
HQ�RWURV�IRFRV�GH�DWUDFFLµQ��(VWH�KHFKR�KD�GDGR�OXJDU�D�XQ�HVSDFLR�S¼EOLFR�
XUEDQR�SURWDJRQL]DGR�SRU�OD�PRYLOL]DFLµQ�YHKLFXODU��UHOHJDQGR�D�XQ�VHJXQGR�
plano el espacio para la circulación peatonal.

Autora: Maritza Alexandra Cueva Villao

Investigadora independiente
'LUHFWRU��0JWU��$UT��)HUQDQGR�0RQFD\R�6HUUDQR

Universidad Internacional del Ecuador
$³R������
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3RU�OR�H[SXHVWR��FRQ�OD�ȴQDOLGDG�GH�LGHQWLȴFDU�ORV�FRQȵLFWRV�H[LVWHQWHV�HQ�
ORV�HVSDFLRV�S¼EOLFRV�GH�FLUFXODFLµQ�SHDWRQDO��VH�HOLJHQ��GHQWUR�GHO�HMH�ORQJL-
WXGLQDO�GH�OD�FLXGDG��GRV�HQWRUQRV�GH�PRYLOLGDG�GH�JUDQ�DȵXHQFLD�\�FRQH[LµQ��
GHQRPLQ£QGRORV�6HFWRU����VREUH�OD�DY��1XHYD�/RMD��HQ�VHQWLGR�QRUWH�VXU��GHVGH�
OD�FDOOH�'DQLHO�$UPLMRV�DO�PDUJHQ�GHO�U¯R�=DPRUD��KDVWD�HO�KLWR�UHFRQRFLGR�
FRPR�OD�3XHUWD�GH�OD�&LXGDG��\�6HFWRU����GHVGH�OD�3XHUWD�GH�OD�&LXGDG��HQ�OD�
FDOOH�'LHFLRFKR�GH�1RYLHPEUH��KDVWD�OD�FDOOH�GH�LQWHUVHFFLµQ�0HUFDGLOOR��ȴJ������

(O�REMHWLYR�JHQHUDO�GH�HVWH�SUR\HFWR�HV�LQWHUYHQLU�HQ�HO�HQWRUQR�GH�PRYL-
OLGDG�SHDWRQDO�XELFDGR�HQWUH�ORV�HMHV�QRUWH�VXU�GH�OD�$Y��1XHYD�/RMD�\�OD�FDOOH�
'LHFLRFKR�GH�1RYLHPEUH�HQ�OD�FLXGDG�GH�/RMD��FRQ�HO�SURSµVLWR�GH�PHMRUDU�OD�
FDOLGDG�GHO�HVSDFLR�S¼EOLFR�GHVWLQDGR�D�ORV�SHDWRQHV��3DUD�ORJUDU�HVWH�REMH-

WLYR��HQ�SULPHU�OXJDU��VH�OOHYDU£�D�FDER�OD�LGHQWLȴFDFLµQ�GH�ORV�IDFWRUHV�TXH�
condicionan y caracterizan el espacio peatonal, mediante el desarrollo de un 

marco teórico referencial. Esto permitirá comprender los elementos clave que 

LQȵX\HQ�HQ�OD�FDOLGDG�\�IXQFLRQDOLGDG�GH�ORV�HVSDFLRV�GHVWLQDGRV�D�ORV�SHDWRQHV��
A continuación, se realizará un análisis exhaustivo de casos de estudio que 

aborden los factores que intervienen en la calidad de los espacios peatonales 

\�ORV�P«WRGRV�XWLOL]DGRV�SDUD�VX�HYDOXDFLµQ��/XHJR�VH�UHDOL]DU£�XQ�GLDJQµVWLFR�
GH�OD�FDOLGDG�GHO�HVSDFLR�SHDWRQDO�HQ�HO�FDVR�GH�HVWXGLR�GH�OD�DY��1XHYD�/RMD�

!��ÒÅvşÿŤşR��Ï¸Å�Éş��ş�ÉÏÒ��¸
;¸ÏvŦşv�vÂÏv�¸ş��¬şK¬v²¸ş��ş¬vş��Ò�v�ş��ş5¸§vťş��¬ş(¬ÒÉÏÅ�ş:Ò²���Â�¸ş��ş5¸§vşŹ"��ş5¸§vťş
ĀþÿĆźŤş�¸±�²�¸şKÓ�¬��¸
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y la calle Dieciocho de Noviembre, mediante la evaluación detallada de los 

IDFWRUHV�FRQGLFLRQDQWHV�DOO¯�SUHVHQWHV�
)LQDOPHQWH��VH�HVWDEOHFHU£Q�HVWUDWHJLDV�GH�GLVH³R�TXH�PHMRUHQ�OD�FDOLGDG�

GH�ORV�HVSDFLRV�SHDWRQDOHV�HQ�ORV�HQWRUQRV�GH�HVWXGLR�GHO�6HFWRU���\�6HFWRU����
(VWDV�HVWUDWHJLDV�VH�EDVDU£Q�HQ�ORV�KDOOD]JRV�\�UHFRPHQGDFLRQHV�REWHQLGRV�GH�
OD�LQYHVWLJDFLµQ�\�HYDOXDFLµQ�UHDOL]DGDV�DQWHULRUPHQWH��6H�EXVFDU£�RSWLPL]DU�
OD�IXQFLRQDOLGDG��OD�DFFHVLELOLGDG�\�OD�HVW«WLFD�GH�ORV�HVSDFLRV��JDUDQWL]DQGR�
DV¯�XQD�PHMRU�H[SHULHQFLD�SDUD�ORV�SHDWRQHV�

ĀŤşN�Ü�É�¹²ş���¬�¸�Åwì�v

La movilidad urbana sostenible es aquella que debe satisfacerse en deter-

PLQDGR�WLHPSR��FRQ�FRVWRV�PRGHUDGRV�\�PLQLPL]DQGR�HO�FRQVXPR�GH�HQHUJ¯D�
\�ORV�HIHFWRV�QHJDWLYRV�TXH�DIHFWDQ�HO�PHGLR�DPELHQWH��DV¯�FRPR�OD�FDOLGDG�GH�
YLGD�GH�ODV�SHUVRQDV��3DWL³R�9LOOD�et al.���������/D�PRYLOLGDG�XUEDQD�VRVWHQLEOH�
HVW£�FRQIRUPDGD�SRU�OD�GHQRPLQDGD�SLU£PLGH�R�MHUDUTX¯D�GH�PRYLOLGDG��OD�FXDO��
de acuerdo con estudios y criterios realizados sobre sostenibilidad, es funda-

mental de considerar a la hora de emprender en planes de movilidad urbana. 

Dentro de ello, recibe una especial atención la movilidad peatonal, pues los 

GHVSOD]DPLHQWRV�HQ�OD�FLXGDG�VRQ�LQLFLDGRV�SRU�ODV�SHUVRQDV��SRU�OR�WDQWR��VRQ�
HOODV�TXLHQHV�SHUFLEHQ�HO�HVSDFLR�GLUHFWDPHQWH��DV¯�FRPR�WDPEL«Q�HVWDEOHFHQ�
relaciones sociales que se efectúan durante sus recorridos, encuentros, o 

VLPSOHPHQWH�FXDQGR�VH�GHWLHQHQ�D�GHVFDQVDU�HQ�DTXHOORV�OXJDUHV�TXH�EULQ-

GHQ�OD�DFRJLGD��'H�WDO�PDQHUD�TXH�ORV�HVSDFLRV�GH�FLUFXODFLµQ�GH�OD�FLXGDG�
GHEHQ�VHU�ELHQ�SODQLȴFDGRV�SDUD�TXH�OD�PRYLOLGDG�SHDWRQDO�VH�GHVDUUROOH�HQ�
ODV�PHMRUHV�FRQGLFLRQHV�

Debido al alcance y la multidisciplinariedad que tiene la movilidad peato-

QDO��VH�DQDOL]DQ�\�HQIRFDQ�FRQFHSWRV��QRUPDWLYDV�YLJHQWHV�\�FDVRV�GH�HVWXGLR��OR�
cual permite desarrollar y comprender el proyecto, además de que direcciona 

DO�FXPSOLPLHQWR�GH�FDGD�XQR�GH�ORV�REMHWLYRV�HVSHF¯ȴFRV�SODQWHDGRV��(Q�HVWH�
VHQWLGR��SDUD�XQD�PHMRU�FRPSUHQVLµQ�VH�REVHUYD��HQ�OD�ȴJXUD����XQ�HVTXHPD�
que sintetiza en orden ascendente la relación de los diferentes temas de estudio.
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3. Materiales y métodos

/D�HODERUDFLµQ�GH�OD�PHWRGRORJ¯D�GH�GLVH³R�VH�KD�FRPSOHPHQWDGR�FRQ�ORV�
P«WRGRV�DSOLFDGRV�HQ�DOJXQRV�GH�ORV�UHIHUHQWHV�GH�FDVRV�GH�HVWXGLR��FRPR�
VRQ�ODV�5HGHV�$PELHQWDOHV�3HDWRQDOHV�6HJXUDV��5$36��HQ�OD�FLXGDG�GH�%RJRW£�
�+HUDV���������HO�3ODQ�GH�PRYLOLGDG�\�HVSDFLR�S¼EOLFR�GH�&XVFR��*RELHUQR�5H-

JLRQDO�GH�&XVFR���������\�HO�&FRUUHGRU�GH�PRYLOLGDG�HQ�HO�£UHD�0HWURSROLWDQD�
GH�*UDQDGD��(VSD³D��7DODYHUD�*DUF¯D�et al����������'H�HVWRV�SODQHV��VH�KDQ�
LGHQWLȴFDGR�\�FRQWUDVWDGR�ORV�DVSHFWRV�FRQVLGHUDGRV�HQ�ORV�FRPSRQHQWHV�
SDUD�VHU�HYDOXDGRV�HQ�HO�SUHVHQWH�FDVR�GH�HVWXGLR��LQWHJUDQGR�XQD�UHYLVLµQ�
GH�OLQHDPLHQWRV�GH�GLVH³R�TXH�VH�SXHGDQ�DGRSWDU�GH�DFXHUGR�FRQ�HO�FRQWH[WR�
ORFDO�GH�OD�FLXGDG�GH�/RMD�

5HVXOWDGR�GH�HOOR��VH�GHVDUUROOD�OD�PHWRGRORJ¯D�FRPSUHQGLGD�HQ�GRV�IDVHV�
�ȴJXUD�����GH�ODV�FXDOHV��HQ�OD�SULPHUD��VH�SDUWH�GH�ORV�SUREOHPDV�\�SRWHQ-

FLDOLGDGHV�HYLGHQFLDGRV�GXUDQWH�OD�HYDOXDFLµQ�\�GLDJQµVWLFR�GHO�OXJDU�\�VH�
FRQFHSWXDOL]D�OD�LGHD�JHQHUDWUL]�DO�LGHQWLȴFDU�ORV�FRPSRQHQWHV�SULQFLSDOHV�
que tendrá la propuesta, enfocados a movilidad, accesibilidad, servicios, 

VHJXULGDG��LQIUDHVWUXFWXUD�\�PHGLRDPELHQWH��VLHQGR�DGHP£V�ODV�FRQGLFLRQHV�
TXH�GHEDQ�VDWLVIDFHUVH�SDUD�PHMRUDU�OD�FDOLGDG�GH�ORV�HVSDFLRV�S¼EOLFRV��'H-

WHUPLQDGRV�HVWRV�FRPSRQHQWHV��VH�HVWDEOHFH�OD�VHJXQGD�IDVH�PHWRGROµJLFD��
TXH�FRQOOHYD�XQ�SODQ�GH�PHMRUDPLHQWR�XUEDQR�GHO�HVSDFLR�SHDWRQDO�SDUD�
ORV�GRV�VHFWRUHV�GH�HVWXGLR��HO�FXDO�FRQWHPSODU£�ODV�DFFLRQHV�HVWUDW«JLFDV�
proyectadas basándose en los indicadores obtenidos para cada componente 

anteriormente mencionado, y que obedecen a las principales condiciones que 

debe de tener un espacio peatonal para ser de calidad (Páramo y Burbano, 

������9DOHQ]XHOD�0RQWHV�\�7DODYHUD�*DUF¯D��������,QVWLWXWR�GH�3RO¯WLFDV�SDUD�
HO�7UDQVSRUWH�\�HO�'HVDUUROOR��������
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4. Análisis de caso de estudio

Con el análisis de la problemática y evaluación de los sectores de estudio, 

VH�LGHQWLȴFDURQ�ORV�FRPSRQHQWHV�FRQVROLGDGRV�\�FDOLȴFDGRV�SRU�ORV�XVXDULRV�
ȃDFFHVLELOLGDG��VHUYLFLRV��LQIUDHVWUXFWXUD��VHJXULGDG�\�PHGLRDPELHQWHȃ��SDUD�
ORV�FXDOHV�VH�SXGR�HVWDEOHFHU�HVWUDWHJLDV�DGHFXDGDV��6H�REWXYR�HO�ȵXMR�SHDWRQDO�
SURPHGLR�GH�ORV�GRV�VHFWRUHV�DQDOL]DGRV�GXUDQWH�FXDWUR�G¯DV��SRU�PHGLR�GH��ORV�
SURFHVRV�PHWRGROµJLFRV�UHIHUHQFLDGRV�SDUD�HVWH�WLSR�GH�HVWXGLRV��\�VH�REWXYR�
XQ�UHVXOWDGR�SURPHGLR�GH�PRYLOLGDG�SHDWRQDO�GH��������SHUVRQDV�TXH�VH�GHV-
SOD]DQ�D�OR�ODUJR�GH�ORV�HMHV��SURGXFWR�DGHP£V�GH�OD�VXPDWRULD�GHO�GDWR�P£V�
DOWR�HYLGHQFLDGR�HQ�FDGD�SXQWR��(VWH�GDWR�VH�HPSOHµ�FRPR�SREODFLµQ�ȴQLWD��
SDUD�JHQHUDU�XQD�PXHVWUD�VLJQLȴFDWLYD�GH�SHUVRQDV�TXH�VH�GHE¯D�HQFXHVWDU��
OR�TXH�D\XGµ�D�REWHQHU�OD�HYDOXDFLµQ�\�OD�FDOLȴFDFLµQ�VREUH�ODV�FRQGLFLRQHV�
DFWXDOHV�GH�ORV�HQWRUQRV�HQ�ORV�HVSDFLRV�S¼EOLFRV�SHDWRQDOHV��ȴJ�����

!��ÒÅvşāŤş:�Ï¸�¸¬¸��vş��ş��É�¶¸ş��ş¬vşÂÅ¸ÂÒ�ÉÏv
!Ò�²Ï�Ŧş"¸���Å²¸şN���¸²v¬ş��ş�ÒÉ�¸ş�Ïşv¬ŤťşĀþÿĄŧşKwÅv±¸şãşÒÅ�v²¸ťşĀþÿāŧşXv¬vÜ�Åvŵ"vÅ-
��vş�Ïşv¬ŤťşĀþÿĂŧş"¸���Å²¸ş��ş¬vş��Ò�v�ş�ÒÏ¹²¸±vş��şÒ�²¸Éş��Å�ÉťşĀþÿă
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5. Resultados

3URGXFWR�GH�OD�HYDOXDFLµQ�\�HO�DQ£OLVLV��VH�SURSXVR�XQ�SODQ�GH�PHMRUDPLHQ-

WR�XUEDQR�GHO�HVSDFLR�SHDWRQDO�SDUD�ORV�GRV�VHFWRUHV�GH�HVWXGLR��6H�HPSH]µ�
GHVGH�ORV�HVSDFLRV�P£V�YXOQHUDEOHV�\�FRQȵLFWLYRV��SDUD�OXHJR�LQWHJUDUORV�FRQ�
ORV�GHP£V�WUDPRV�YLDOHV��FRQWHPSODQGR�DFFLRQHV�HVWUDW«JLFDV�EDVDGDV�HQ�ORV�
indicadores obtenidos para cada componente, y obedeciendo a las principales 

condiciones que debe mantener un espacio peatonal de calidad.

6H�VXEGLYLGLHURQ�ORV�VHFWRUHV�GH�HVWXGLR�HQ�FLQFR�WUDPRV�YLDOHV��FRQ�HO�ȴQ�
de establecer menores distancias en los recorridos peatonales, respecto a los 

DWUDFWRUHV�GH�PRYLOLGDG�SHDWRQDO��(VWRV�WUDPRV�VH�DJUXSDURQ�GH�DFXHUGR�FRQ�ODV�
FDUDFWHU¯VWLFDV�VLPLODUHV�TXH�H[LVWHQ�HQWUH�HOORV��&RQVHFXHQWHPHQWH��HO�GLVH³R�
de los espacios se conceptualizó en relación con la función, la forma y el uso 

!��ÒÅvşĂŤş:vÂvşÉ�±Â¬�ì�v�¸ş��ş¬vş�vÉ�ş��ş��v�²¹ÉÏ��¸ş�ş�²Ü�ÉÏ��v��¹²ş��ş�v±Â¸ş�²ş¬¸Éş
É��Ï¸Å�Éş��ş�ÉÏÒ��¸şŹR��Ï¸ÅşÿşãşR��Ï¸ÅşĀź
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GHO�HVSDFLR��SODQLȴFDQGR�DFHUDV�\�£UHDV�GLVSRQLEOHV�FRQ�IUDQMDV�GH�VHUYLFLR��
FRQIRUPH�HO�HVSDFLR�OR�SHUPLWH�D�OR�ODUJR�GH�ORV�GRV�VHFWRUHV�GH�HVWXGLR��$V¯�
se promueve, en todo momento, el uso prioritario que debe tener el peatón 

en los espacios públicos. 

'H�DFXHUGR�FRQ�HOOR��VH�FDWHJRUL]DURQ�WUHV�DOWHUQDWLYDV�GH�DFHUDV��LGHQWLȴ-

FDGDV�FRPR�DFHUD�WLSR����WLSR���\�WLSR����FX\D�FRQȴJXUDFLµQ��GLVH³R�\�PDWHULD-

OLGDG�VH�SODQWHµ�\�GLVH³µ�VREUH�OD�EDVH�GH�ODV�QRUPDWLYDV�W«FQLFDV�UHVSHFWLYDV�
�,QVWLWXWR�(FXDWRULDQR�GH�1RUPDOL]DFLµQ��������\�GH�ORV�UHIHUHQWHV�GH�HVWXGLRV�
DQDOL]DGRV��ȴJ�������\����

!��ÒÅvşăŤşKÅ¸ÂÒ�ÉÏvş��ş��É�¶¸ş��ş�ÉÂv��¸şÂ�vÏ¸²v¬Ťş���N�şX(KAşÿŵşR��Ï¸ÅşĀťş�v¬¬�ş���-
��¸��¸ş��ş;¸Ü��±�Å�şãş���èş��ş��¸ÉÏ¸

!��ÒÅvşĄŤşKÅ¸ÂÒ�ÉÏvş��ş��É�¶¸ş��ş�ÉÂv��¸şÂ�vÏ¸²v¬Ťş���N�şX(KAşĀŵşR��Ï¸ÅşĀťş�v¬¬�ş���-
��¸��¸ş��ş;¸Ü��±�Å�şãş�¸¬¹²
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6. Conclusiones

/D�UHYLVLµQ�ELEOLRJU£ȴFD�UHODFLRQDGD�FRQ�ORV�IDFWRUHV�TXH�FRQGLFLRQDQ�\�
FDUDFWHUL]DQ�ORV�HVSDFLRV�SHDWRQDOHV�RULHQWµ�OD�FRQVWUXFFLµQ�GH�OD�PHWRGRORJ¯D�
para determinar los indicadores idóneos para la evaluación de la calidad del 

HVSDFLR�SHDWRQDO�HQ�ORV�VHFWRUHV�REMHWR�GHO�SUHVHQWH�HVWXGLR�
6H�LGHQWLȴFµ�TXH�ORV�FDVRV�GH�HVWXGLR�UHIHUHQFLDOHV�SXGLHURQ�VHU�DGDSWDGRV�

DO�SURFHVR�PHWRGROµJLFR�GH�OD�SUHVHQWH�LQYHVWLJDFLµQ�GHELGR�D�OD�VLPLOLWXG�
GHO�FRQWH[WR�ODWLQRDPHULFDQR�HQ�HO�TXH�VH�HQFXHQWUD�OD�FLXGDG�GH�/RMD��6LQ�
HPEDUJR��ORV�LQGLFDGRUHV�FRUUHVSRQGLHQWHV�D�OD�VHJXULGDG�\�FRQIRUW�VH�HYD-

OXDURQ�GH�IRUPD�FXDOLWDWLYD��FRQ�HO�ȴQ�GH�FDSWDU�OD�SHUFHSFLµQ�GLUHFWD�GH�ORV�
XVXDULRV�HQ�ORV�VHFWRUHV�GH�DQ£OLVLV��3DUD�OD�FRQGLFLµQ�GH�VHJXULGDG��WDQWR�HO�

!��ÒÅvşąŤşKÅ¸ÂÒ�ÉÏvş��ş��É�¶¸ş��ş�ÉÂv��¸şÂ�vÏ¸²v¬Ťş���N�şX(KAşāşŵşR��Ï¸Åşÿťş�ÜŤş;Ò�Üvş
5¸§vşãş�v¬¬�ş"ÒvÅv²�v
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6HFWRU���FRPR�HO�6HFWRU���IXHURQ�FDOLȴFDGRV�FRQ�XQ�HVWDGR�GH�mUHJXODU}��HO�
SHDWµQ�WLHQH�VHQVDFLRQHV�GH�LQVHJXULGDG�SHUFLELGDV�DO�WUDQVLWDU��SRU�OD�PDWH-

rialidad inadecuada y los obstáculos que interrumpen la circulación en las 

aceras de ambos sectores. Asimismo, la poca presencia policial es otro de los 

IDFWRUHV�TXH�JHQHUDQ�LQVHJXULGDG��3RU�RWUR�ODGR��SDUD�OD�FRQGLFLµQ�GH�FRQIRUW�
DPELHQWDO��HO�6HFWRU����FDOLȴFDGR�HQ�HVWDGR�mEXHQR}��VH�REWXYR�GHO�FULWHULR�GH�
la población la falta de áreas de estancia y áreas verdes accesibles, además 

GH�OD�IDOWD�GH�WUDWDPLHQWR�GH�ODV�DJXDV�GHO�U¯R�\�GH�ODV�ULEHUDV��\�HO�6HFWRU����HQ�
HVWDGR�mUHJXODU}�GHELGR�DO�UXLGR�YHKLFXODU��HVFDVRV�HVSDFLRV�SDUD�HVWDQFLD�\�
FRELMR��\�DOJXQRV�WUDPRV�VLQ�SUHVHQFLD�GH�HOHPHQWRV�QDWXUDOHV�

6H�YHULȴFµ�D�WUDY«V�GHO�GLDJQµVWLFR�GH�ORV�VHFWRUHV�GH�HVWXGLR��HQ�OD�$Y��
1XHYD�/RMD�\�FDOOH�'LHFLRFKR�GH�1RYLHPEUH��OD�SUREOHP£WLFD�DFWXDO�TXH�HVW£�
enfrentando el peatón en el espacio público, debido a la falta de accesibilidad, 

FRQWLQXLGDG��VHJXULGDG�\�FRQIRUW�HQ�ORV�WUD\HFWRV�GLDULRV��/D�UHRUJDQL]DFLµQ�
GHO�HVSDFLR�SHDWRQDO��PHGLDQWH�ODV�IUDQMDV�GH�GLVH³R�SODQWHDGDV�ȃGH�FLUFXOD-

FLµQ��GH�VHUYLFLR��GH�SURWHFFLµQ�\�GH�ERUGHȃ��SHUPLWH�PHMRUDU�OD�FDOLGDG�GH�
los espacios públicos peatonales y mantener los criterios de movilidad urbana 

VRVWHQLEOH��$GHP£V��OD�YDULDFLµQ�HQ�OD�GLVSRVLFLµQ�GH�ORV�HVSDFLRV�GHO�GLVH³R�
propuesto para las aceras motiva los desplazamientos peatonales, sin que se 

SLHUGD�HO�QLYHO�GH�MHUDUTX¯D�SULRULWDULR�SDUD�HO�SHDWµQ��
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Diseño de un centro de desarrollo 
comunitario mediante una 

metodología participativa en el 
barrio Motupe Alto de la ciudad 

de Loja

1. Introducción

(Q�/DWLQRDP«ULFD��ORV�EDUULRV�SHULI«ULFRV�D¼Q�PDQWLHQHQ�OD�RUJDQL]DFLµQ�
comunal como una tradición, donde la comunidad busca dotarse de su pro-

SLD�LQIUDHVWUXFWXUD�PHGLDQWH�PLQJDV��JHVWLRQHV�\�GRQDFLRQHV��(VWRV�SURFHVRV�
FRPXQLWDULRV�VRQ�XQ�SRWHQFLDO�SDUD�OD�JHQHUDFLµQ�GH�VROXFLRQHV�IUHQWH�D�ODV�
necesidades de infraestructura y espacio comunal pero, en ocasiones, presen-

tan problemas en el ámbito constructivo, principalmente porque la comunidad 

QR�WLHQH�XQD�EDVH�W«FQLFD�SDUD�VX�HMHFXFLµQ�\��SRU�HQGH��VH�JHQHUDQ�GD³RV�
SRVWHULRUHV�D�OD�HMHFXFLµQ�GH�OD�REUD�

En el caso del barrio Motupe Alto, la falta de infraestructura comunal ha 

SURYRFDGR�TXH�ORV�PRUDGRUHV�VROLFLWHQ�HVSDFLRV�SULYDGRV�FRQ�HO�ȴQ�GH�FHOHEUDU�
HYHQWRV�GHSRUWLYRV��UHOLJLRVRV�R�FXOWXUDOHV�GHO�EDUULR��(Q�FLHUWDV�RFDVLRQHV��OD�
comunidad se moviliza fuera del barrio para desarrollar actividades en familia, 

OR�TXH�JHQHUD�XQD�PROHVWLD�SDUD�ORV�PRUDGRUHV�DO�QR�GLVSRQHU�GH�XQ�HVSDFLR�

$XWRUD��1DWKDO\�6LOYDQD�1HUR�&DPSRYHUGH
Investigadora independiente

'LUHFWRUD��0JWU��$UT��9HUµQLFD�0X³R]�6RWRPD\RU
Universidad Internacional del Ecuador

$³R������
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adecuado que permita realizar este tipo de dinámicas, lo que debilita la inte-

UDFFLµQ�FROHFWLYD�\�JHQHUD��HQ�FRQVHFXHQFLD��VHJUHJDFLµQ�GHQWUR�GHO�EDUULR�
A pesar de la inexistencia de infraestructura comunal, el barrio, desde su 

FUHDFLµQ�KDVWD�OD�DFWXDOLGDG��KD�VLGR�XQ�HMHPSOR�GH�DXWRRUJDQL]DFLµQ�HQWUH�
los moradores, quienes han buscado solucionar las necesidades comunitarias. 

(VWRV�SURFHVRV�KDQ�LGR�FUHDQGR�WUDEDMRV�GH�PHMRUD�EDUULDO��HYHQWRV�VRFLRFXO-
WXUDOHV�\�WDOOHUHV�GH�HPSUHQGLPLHQWR��OR�TXH�UHȵHMD�VX�IXHUWH�RUJDQL]DFLµQ��
'H�HVWD�PDQHUD��HO�WUDEDMR�HQ�FRPXQLGDG�VH�YXHOYH�XQ�JUDQ�SRWHQFLDO�SDUD�
HO�GHVDUUROOR��6HJ¼Q�:LHVHQIHOG���������OD�SDUWLFLSDFLµQ�FRPXQLWDULD�HV�HO�
SURFHVR�GH�OLGHUD]JR�\�DXWRRUJDQL]DFLµQ�TXH�LQYROXFUD�D�ORV�DFWRUHV�HQ�OD�
toma de decisiones y en las soluciones sociales que permitan resolver sus 

QHFHVLGDGHV��DGHP£V��JDUDQWL]D�XQ�SURFHVR�GHPRFU£WLFR�HQWUH�OD�FRPXQLGDG��
$V¯��OD�GRWDFLµQ�GH�XQ�FHQWUR�FRPXQLWDULR�YLQFXODGR�D�OD�SDUWLFLSDFLµQ�GH�OD�
FRPXQLGDG�\�XQ�DFRPSD³DPLHQWR�W«FQLFR�SHUPLWLU¯D�OD�JHQHUDFLµQ�GH�XQ�
HVSDFLR�GRQGH�VH�SURSLFLH�HO�HQFXHQWUR��OD�LQWHJUDFLµQ�GH�ORV�KDELWDQWHV�\�HO�
empoderamiento social.

(O�REMHWLYR�JHQHUDO�GH�HVWH�SUR\HFWR�GH�ȴQ�GH�FDUUHUD�HV�UHDOL]DU�HO�GLVH³R�
arquitectónico de un centro comunitario en el barrio Motupe Alto, con la 

DSOLFDFLµQ�GH�XQD�PHWRGRORJ¯D�GH�GLVH³R�SDUWLFLSDWLYR��(O�HQIRTXH�SULQFLSDO�
VHU£�LQYROXFUDU�D�OD�FRPXQLGDG�HQ�HO�GLVH³R�SDUD�DVHJXUDU�TXH�VXV�QHFHVL-
GDGHV��GHVHRV�\�SHUVSHFWLYDV�VH�FRQVLGHUHQ�HQ�HO�UHVXOWDGR�ȴQDO��3DUD�HOOR��
VH�UHDOL]DU£�XQD�UHYLVLµQ�ELEOLRJU£ȴFD�SDUD�LGHQWLȴFDU�ORV�HOHPHQWRV�FODYH�
TXH�GHEHQ�FRQVLGHUDUVH�HQ�XQ�SURFHVR�GH�GLVH³R�SDUWLFLSDWLYR�GH�XQ�FHQWUR�
FRPXQLWDULR��/XHJR��VH�DQDOL]DU£�HO�FRQWH[WR�XUEDQR�\�ODV�FDUDFWHU¯VWLFDV�
VRFLRHFRQµPLFDV�GHO�VLWLR�TXH�VH�YD�D�LQWHUYHQLU�HQ�0RWXSH�$OWR��D�ȴQ�GH�
LGHQWLȴFDU�ORV�SUREOHPDV�\�SRWHQFLDOLGDGHV�WDQWR�I¯VLFRV�FRPR�VRFLDOHV�TXH�
SUHVHQWD�HO�EDUULR��6H�LQWHJUDU£�OD�PHWRGRORJ¯D�SDUWLFLSDWLYD�HQ�HVWH�DQ£OLVLV��
SDUD�DVHJXUDU�DV¯�TXH�ORV�UHVXOWDGRV�VHDQ�FRQVLGHUDGRV�HQ�ODV�GHFLVLRQHV�GH�
GLVH³R�XUEDQR�\�DUTXLWHFWµQLFR�

$�SDUWLU�GH�HOOR��VH�GHVDUUROODU£�HO�GLVH³R�WHQLHQGR�HQ�FXHQWD�HO�PDUFR�
QRUPDWLYR�\�ODV�UHJXODFLRQHV�YLJHQWHV��DV¯�FRPR�ODV�QHFHVLGDGHV�\�SUHIHUHQ-

FLDV�GH�OD�FRPXQLGDG��6H�EXVFDU£�FUHDU�XQ�HVSDFLR�DUTXLWHFWµQLFR�IXQFLRQDO��
HVW«WLFDPHQWH�DJUDGDEOH�\�DGHFXDGR�D�ODV�FDUDFWHU¯VWLFDV�\�GHPDQGDV�GH�
la comunidad.
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ĀŤşN�Ü�É�¹²ş���¬�¸�Åwì�v

/RV�HTXLSDPLHQWRV�FRPXQLWDULRV�VRQ�XQ�FRQMXQWR�GH�HVSDFLRV�I¯VLFRV�TXH�
GDQ�VRSRUWH�D�GLIHUHQWHV�DFWLYLGDGHV�KXPDQDV��OR�TXH�FRQOOHYD�FODVLȴFDUORV�HQ�
varios tipos y funciones. Además, son considerados como elementos articula-

GRUHV�GHO�HVSDFLR�XUEDQR�\D�TXH�VH�FRQYLHUWHQ�HQ�DWUDFWRUHV�GH�ȵXMRV�GHȴQLGRV�
SRU�ODV�PLVPDV�DFWLYLGDGHV�GH�OD�FRPXQLGDG��5RGU¯JXH]���������3RU�HOOR��ORV�
HTXLSDPLHQWRV�FRPXQLWDULRV�QR�VROR�FRQVWLWX\HQ�XQ�HVSDFLR�I¯VLFR�\�PDWHULDO�
SDUD�XQD�IXQFLµQ�HVSHF¯ȴFD��$O�FRQWUDULR��VRQ�OXJDUHV�FRQ�VLJQLȴFDGR��GRQGH�
VH�FRQVWUX\HQ�KLVWRULDV�TXH�SURPXHYHQ�WUDGLFLRQHV�ORFDOHV�\�JHQHUDQ�VHQWLGR�
de pertenencia en las comunidades donde se los implementa.

/D�IRUPD�GH�JHVWLµQ�FRPXQLWDULD�VH�HQWLHQGH�FRPR�OD�IDFXOWDG�GH�WRPDU�
GHFLVLRQHV�DO�HOHJLU�ORV�PHGLRV�SDUD�ORJUDU�XQ�ȴQ�R�XQD�PHWD�HVWDEOHFLGD��(Q�
HVWH�VHQWLGR��OD�DXWRJHVWLµQ�YLHQH�GH�ORV�SURSLRV�EHQHȴFLDULRV��TXLHQHV�WRPDQ�
las decisiones de manera autónoma sobre los medios y los propósitos de las 

LQLFLDWLYDV��DV¯�FRPR�OD�GLVWULEXFLµQ�GH�VXV�EHQHȴFLRV��3«UH]���������3DUD�FXEULU�
ODV�GHELOLGDGHV�GHO�GLVH³R�FRPXQLWDULR��GRQGH�VXHOH�KDEHU�PXFKD�PDQR�GH�
REUD�\�JHVWLµQ�SHUR�SRFRV�R�QXORV�FRQRFLPLHQWRV�W«FQLFRV��VH�DSOLFD�OD�PHWR-

GRORJ¯D�GH�GLVH³R�SDUWLFLSDWLYR�
6HJ¼Q�&DEDOOHUR���������HO�GLVH³R�SDUWLFLSDWLYR�HV�XQ�PRGHOR�TXH�VH�GHEH�

entender como dinámico e interactivo, ya que permite innovar en cuanto a 

herramientas de recolección y captación de información, tanto en el arqui-

WHFWR�FRPR�HQ�HO�XVXDULR��GDQGR�FRPR�UHVXOWDGR�OD�VROXFLµQ�QHJRFLDGD�GH�
SRVLELOLGDGHV�GH�GLVH³R��

3. Metodología 

3DUD�HO�GHVDUUROOR�GH�HVWD�LQYHVWLJDFLµQ��HO�SURFHVR�PHWRGROµJLFR�VH�DSOLFµ�
HQ�WUHV�HWDSDV��OD�SULPHUD��LQYHVWLJDFLµQ�ELEOLRJU£ȴFD�\�DQ£OLVLV�GH�UHIHUHQWHV�
SDUD�HVWDEOHFHU�XQD�EDVH�WHµULFD�\�UHIHUHQFLDO�GHO�WHPD�GH�LQYHVWLJDFLµQ��3RV-
WHULRUPHQWH��VH�GHVDUUROOµ�OD�PHWRGRORJ¯D�,$3��FRQIRUPDGD�SRU�FLQFR�IDVHV�TXH�
comprenden desde el análisis del contexto urbano hasta el sitio que se va a 

LQWHUYHQLU��OR�TXH�SHUPLWH�FRPSUHQGHU�HO�OXJDU�GH�HVWXGLR�GHVGH�HO�SXQWR�GH�
YLVWD�PRUIROµJLFR��IXQFLRQDO�\�VRFLDO��)LQDOPHQWH�VH�GHVDUUROODURQ�WDOOHUHV�GH�
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GLVH³R�SDUWLFLSDWLYR�FRQ�OD�ȴQDOLGDG�GH�FRPSUHQGHU�ORV�SUREOHPDV�\�QHFHVL-
dades reales de los usuarios.

3DUD�OD�IDVH�GH�GLVH³R��VH�DSOLFDU£�FRPR�DSR\R�OD�PHWRGRORJ¯D�GH�GLVH³R�
DUTXLWHFWµQLFR�GH�5RMDV���������OD�FXDO�SHUPLWH�XQD�HYDOXDFLµQ�FU¯WLFD�GH�ORV�
UHVXOWDGRV�REWHQLGRV�HQ�ORV�WDOOHUHV��OR�TXH�JHQHUD�XQ�SURJUDPD�DUTXLWHFWµQLFR�
de acuerdo con las necesidades que a su vez cumplen con los lineamientos y 

QRUPDWLYDV�W«FQLFDV�YLJHQWHV��
)LQDOPHQWH��OD�IDVH�,9��m3UHVHQWDFLµQ�GH�OD�SURSXHVWD}��FRQVLVWH�HQ�OD�H[SRVLFLµQ�

GH�UHVXOWDGRV�GHO�SUR\HFWR�SDUD�REWHQHU�OD�YDOLGDFLµQ�GH�OD�FRPXQLGDG��/XHJR�VH�
SURFHGH�D�SODQLȴFDU�OD�HMHFXFLµQ�GHO�SUR\HFWR�D�WUDY«V�GH�OD�JHVWLµQ�FRPXQLWDULD�

4. Análisis de caso

(Q�FXDQWR�DO�GLDJQµVWLFR�GHO�VLWLR��VH�GLYLGLµ�HQ�WUHV�WHPDV��GHVGH�OR�PDFUR�
a lo micro, los cuales comprenden análisis urbano, estudio socioeconómico 

y el análisis del sitio que se va a intervenir, para obtener resultados desde el 

SXQWR�GH�YLVWD�PRUIROµJLFR��IXQFLRQDO�\�VRFLDO��$V¯�VH�WXYLHURQ�ODV�SULPHUDV�
DFFLRQHV�SUHYLVWDV�SDUD�OD�SURSXHVWD�GH�GLVH³R��)LQDOPHQWH��VH�GHVDUUROODURQ�
los talleres participativos, que permitieron conocer las necesidades y reque-

rimientos desde varios puntos de vista y convalidar las necesidades reales de 

la población.

Para el desarrollo de talleres, se abarcaron tres temas principales: acer-

FDPLHQWR�D�OD�FRPXQLGDG��GL£ORJR�SUREOHPDWL]DFLµQ�\�]RQLȴFDFLµQ�GH�OD�
SURSXHVWD��VLJXLHQGR�OD�PHWRGRORJ¯D�GH�GLVH³R�SDUWLFLSDWLYR��TXH�DEDUFD�HO�
LQYROXFUDPLHQWR�GH�YDULRV�JUXSRV�TXH�SHUWHQHFHQ�D�OD�FRPXQLGDG��(Q�HVWH�
FDVR��VH�FRQIRUPDURQ�WUHV�JUXSRV�IRFDOHV��niños de la comunidad, comité 
barrial y moradores. 

3DUD�ORV�WDOOHUHV���\����VH�SURJUDPµ�XQD�H[SRVLFLµQ�LQIRUPDWLYD�DFHUFD�GHO�
proyecto. Posteriormente, se presentó un video motivacional que expuso un 

UHIHUHQWH�GH�HTXLSDPLHQWR�FRPXQLWDULR�FRQ�OD�ȴQDOLGDG�GH�JHQHUDU�LQWHU«V�
en los moradores e impulsar la importancia de involucrarse en proyectos 

participativos. Finalmente, se elaboró la matriz de problematización, que 

SHUPLWLµ�TXH�ORV�SDUWLFLSDQWHV�UHȵH[LRQDUDQ�H�LGHQWLȴFDUDQ�ORV�SUREOHPDV�\�
QHFHVLGDGHV�GHO�EDUULR��FRQ�OR�TXH�VH�OOHJµ�D�IRUPXODU�HO�SODQ�GH�QHFHVLGDGHV�
para la propuesta.
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3DUD�ORV�WDOOHUHV���\����VH�H[SXVLHURQ�ORV�UHVXOWDGRV�GHO�HQFXHQWUR�DQWHULRU�
FRPR�UHWURDOLPHQWDFLµQ�GH�OR�WUDEDMDGR��/D�VLJXLHQWH�DFWLYLGDG�IXH�OD�SURSXHVWD�
GH�]RQLȴFDFLµQ��3DUD�HOOR�VH�SUHVHQWµ�HO�SODQR�GHO�VLWLR�TXH�VH�YD�D�LQWHUYHQLU�
\�VH�FRPHQ]µ�FRQ�OD�]RQLȴFDFLµQ�GH�OD�SURSXHVWD��3DUD�UHDOL]DU�XQ�WDOOHU�P£V�
GLQ£PLFR��VH�HQWUHJµ�D�ORV�SDUWLFLSDQWHV�EORTXHV�WLSR�/HJR��FRQ�HO�ȴQ�GH�JHQHUDU�
una visualización volumétrica de los espacios requeridos.

!��ÒÅvşÿŤş"ÅÒÂ¸Éş��şÏÅv�v§¸

!��ÒÅvşĀŤş�âÂ¬��v��¹²ş��ş¬vşv�Ï�Ü��v�ş��şè¸²�ì�v��¹²
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(Q�ORV�SODQRV�HODERUDGRV�SRU�FDGD�JUXSR�IRFDO��VH�SXHGHQ�REVHUYDU�GRV�FUL-
WHULRV�GH�GLVWULEXFLµQ��HO�SULPHUR�TXH�GHȴQH�DO�FHQWUR�FRPXQLWDULR�GH�PDQHUD�
compacta, separando las actividades comunitarias internas de las actividades 

DO�DLUH�OLEUH��YHJHWDFLµQ��MXHJRV�LQIDQWLOHV��DFFHVLELOLGDG��GHSRUWHV��HOHPHQWRV�
XUEDQRV��HVWDQFLD�\�FXOWXUD���(Q�VHJXQGR�OXJDU��GRQGH�VH�GHȴQH�D�OD�UHFUHDFLµQ�
\�YHJHWDFLµQ�FRPR�LQGLVSHQVDEOHV�SDUD�JHQHUDU�LQWHU«V�\�XQ�PD\RU�XVR�GHO�
espacio por parte de la comunidad. 

5. Resultados

De los talleres participativos, se obtuvo información relevante para el pro-

\HFWR��$V¯�SRU�HMHPSOR��HQ�ORV�WDOOHUHV���\����ORV�QL³RV�LGHQWLȴFDURQ�OD�QHFHVLGDG�
de infraestructura lúdica y recreativa, mientras que los moradores y el comité 

EDUULDO�DJUHJDURQ�OD�QHFHVLGDG�GH�HTXLSDPLHQWRV�FRPXQDOHV��WDOOHUHV�GH�GH-

sarrollo humano y espacios recreativos que dinamicen al barrio.

(O�&HQWUR�&RPXQLWDULR�VH�FRQFLEH�GH�IRUPD�ȵH[LEOH��FRQ�OD�FDSDFLGDG�GH�
acondicionar diversas actividades, tales como talleres de emprendimiento, 

HYHQWRV�VRFLDOHV��GHSRUWLYRV�\�UHOLJLRVRV��OR�TXH�JHQHUDU¯D�OD�YLYHQFLD�GH�GLV-
tintas experiencias comunitarias. El Centro Comunitario se basa en una con-

IRUPDFLµQ�HQ�m/}�\�FRQVWD�GH�WUHV�£UHDV�JHQHUDOHV��FDVD�FRPXQDO��LQIRFHQWUR�
\�EDWHU¯DV�VDQLWDULDV��TXH��SRU�PHGLR�GH�XQ�SRUWDO��SHUPLWHQ�XQD�FLUFXODFLµQ�
ȵH[LEOH�\�GLUHFWD�D�FDGD�HVSDFLR�H[LVWHQWH�

/D�]RQLȴFDFLµQ�SURSXHVWD�D�FRQWLQXDFLµQ�UHFRJH�FULWHULRV�TXH�VH�SODQWHD-

ron en los talleres participativos y los problemas detectados en el análisis 

GH�GLDJQµVWLFR��UHVSRQGLHQGR�D�XQ�VHQWLGR�GH�RUGHQ��UHODFLµQ��GLVWULEXFLµQ�\�
orientación entre espacios, incluyendo nuevas actividades para la recreación, 

TXH�JDUDQWLFHQ�HO�XVR�DFWLYR�GH�OD�SURSXHVWD��
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5HVSHFWR�D�OD�]RQLȴFDFLµQ�SODQWHDGD�HQ�ORV�WDOOHUHV��HO�SUR\HFWR�VH�GLVWULEX\H�
en tres zonas principales: huertos comunales, centro comunitario y área re-

FUHDWLYD��0HGLDQWH�FDPLQHU¯DV��VH�SHUPLWH�LQJUHVDU�D�FXDOTXLHU�HVSDFLR��FRQ�OR�
TXH�VH�JHQHUD�XQ�UHFRUULGR�HQ�WRGDV�ODV�DFWLYLGDGHV�TXH�RIUHFH�HO�HTXLSDPLHQWR��
De esta forma se fomenta la convivencia que caracteriza a los equipamientos 

FRPXQLWDULRV��&DVWHOODQR�\�3«UH]��������
(Q�FXDQWR�D�OD�DFFHVLELOLGDG��ODV�FDPLQHU¯DV�VH�HQFXHQWUDQ�RULHQWDGDV�GH�

norte a sur y de este a oeste, de tal manera que conecten con todas las áreas que 

URGHD�OD�SURSXHVWD��/DV�FDPLQHU¯DV�SHDWRQDOHV�VRQ�GH�DGRTX¯Q�HQ�FURP£WLFD�
WHUUDFRWD�HQ�OD�SOD]ROHWD�\�DFHUDV��VH�KDFH�XVR�GHO�KRUPLJµQ�YLVWR�MHUDUTXL-
zando las zonas duras.

!��ÒÅvşāŤşKvÅÏ��¸şvÅÄÒ�Ï��Ï¹²��¸
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Para la iluminación se plantean dos tipos de iluminarias: las más altas se 

encuentran ubicadas alrededor de todo el equipamiento y ofrecen una mayor 

cobertura de radio de iluminación, la cual motivará a la práctica de deportes 

DO�DLUH�OLEUH�\�HYHQWRV�FRPXQLWDULRV�HQ�OD�QRFKH��/D�OXPLQDULD�P£V�EDMD��GHV-
WLQDGD�SDUD�HO�£UHD�GH�HVSDUFLPLHQWR�\�MXHJRV�LQIDQWLOHV��DSRUWD�LOXPLQDFLµQ�
\�YLVLELOLGDG�GHO�SDLVDMH��EULQGDQGR�XQ�VHQWLGR�GH�VHJXULGDG�HQ�OD�]RQD�

!��ÒÅvşĂŤş�±Â¬vèv±��²Ï¸
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/DV�£UHDV�UHFUHDWLYDV�RIUHFHQ�YDULDV�DFWLYLGDGHV��HQWUH�HOODV�MXHJRV�LQIDQ-

WLOHV��MXHJRV�WUDGLFLRQDOHV�\�FDQFKD�GH�XVR�P¼OWLSOH��/RV�MXHJRV�LQIDQWLOHV�\�
tradicionales están relacionados directamente con la cancha de uso múltiple, 

OR�TXH�SHUPLWH�XQ�PD\RU�FRQWURO�GH�ORV�DGXOWRV�VREUH�ORV�QL³RV��(O�£UHD�GH�
encuentro se sitúa en una zona donde existe una alta densidad de árboles y 

MDUGLQHV��TXH�VLUYHQ�SDUD�YLQFXODU�HO�PRELOLDULR�FRQ�OD�YHJHWDFLµQ�\�IRUPDU�
]RQDV�GH�HVWDQFLD�DJUDGDEOHV��/D�SUHVHQFLD�GH�YHJHWDFLµQ�DOWD�SHUPLWLU£�HO�
aprovechamiento de sombras y visuales hacia el entorno arbolado, lo que 

JHQHUD�FRQIRUW�\�XQ�PD\RU�XVR�GHO�HVSDFLR�

!��ÒÅvşăŤşN�²��Åş�ÄÒ�Âv±��²Ï¸ş�¸±Ò²v¬
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Los huertos comunales se dividen en veintidós parcelas, destinadas al 

FXOWLYR�GH�KRUWDOL]DV��OHJXPEUHV��SODQWDV�PHGLFLQDOHV�\�RUQDPHQWDOHV��OD�GL-
YHUVLGDG�GH�SODQWDV�\�DURPDV�GH�FDGD�KXHUWR�JHQHUDU£�VHQVDFLRQHV�FRPR�OD�
distinción de olores y colores, que motivarán a los usuarios a recorrer toda 

HO�£UHD�\�DV¯�DSUHFLHQ�HO�SDLVDMH��
&RQ�HO�DQWHSUR\HFWR�OLVWR��VH�SODQLȴFµ�HO�¼OWLPR�WDOOHU��HQ�TXH�VH�UHDOL]µ�XQD�

exposición de la propuesta arquitectónica, distribución de espacios, materia-

OLGDG�\�SUHVXSXHVWR�UHIHUHQFLDO��6REUH�OD�EDVH�GH�OR�SUHVHQWDGR��OD�FRPXQLGDG�
dio su validación y se mostró conforme con la propuesta.

!��ÒÅvşĄŤşN�²��Åş�Ò�ÅÏ¸Éş�¸±Ò²v¬�É
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En el transcurso de la reunión, se comentó cómo se llevaría a cabo la eje-

cución del proyecto mediante la gestión comunitaria. Para ello, se propone 

un plan de acción sobre la base de las experiencias de gestión en el barrio, 

por medio de donaciones de entidades públicas o privadas; y recolección de 

fondos por parte de la comunidad en general, por medio de cuotas, rifas y 

comida típica. Según manifestó la comunidad, el proyecto se podría ejecutar 

por etapas, considerando los espacios más prioritarios del diseño. Para la 

comunidad, lo más importante es la construcción de la Casa Comunal y parte 

del área recreativa, pero también consideran más adelante poder construir 

en su totalidad las siguientes etapas del proyecto.

Figura 7. Validación de la propuesta
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6. Conclusiones

El análisis urbano, socioeconómico y del sitio que se desea intervenir per-

PLWLµ�GHWHFWDU�SUREOHPDV�WDOHV�FRPR�OD�GHȴFLHQFLD�GH�LQIUDHVWUXFWXUD�FRPXQDO�
y potencialidades en el uso predominante de huertos familiares. Además, se 

ORJUµ�DUWLFXODU�DFWLYLGDGHV�GH�OD�YLGD�FRPXQDO��VH�LGHQWLȴFµ�XQD�RUJDQL]DFLµQ�
consolidada entre los habitantes del barrio, lo que permitió una alta partici-

pación de los involucrados en los talleres.

/D�PHWRGRORJ¯D�,$3��LQYHVWLJDFLµQ�GH�DFFLµQ�SDUWLFLSDWLYD��GH�%DOF£]DU�
(2003), aplicada a través de talleres de diseño mediante el diálogo y activida-

des dinámicas, permitió corroborar la información obtenida en diagnóstico 

y problemática. Además, gracias al diálogo con la comunidad, se lograron 

LGHQWLȴFDU�IDOHQFLDV�HQ�HO�£PELWR�GH�LQIUDHVWUXFWXUD�FRPXQDO�\�SRWHQFLDOLGD-

des tales como la producción agrícola y una activa participación en talleres 

de emprendimiento. Así se obtuvo la información necesaria para el diseño.

/D�PHWRGRORJ¯D�GH�GLVH³R�DUTXLWHFWµQLFR�GH�5RMDV��������SHUPLWLµ�DQDOL]DU�
y evaluar los datos obtenidos en los talleres participativos, con lo que se generó 

un espacio que responde a los requerimientos de la comunidad, pero también 

cumple las normativas técnicas y sistemas constructivos bien resueltos, de tal 

manera que el nuevo equipamiento sea funcional e inclusivo.
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Diseño urbano-arquitectónico 
de un conjunto de vivienda 

social productiva en el sector de 
:�²ìÉŵA�ÅvÂ�vş��ş¬vş��Ò�v�ş��ş

Loja

1. Introducción

El entorno urbano es el escenario de algunas problemáticas sociales que 

LQȵX\HQ�VREUH�OD�PRUIRORJ¯D�PLVPD�GH�OD�FLXGDG��$VSHFWRV�FRPR�OD�GLVPLQXFLµQ�
de ingresos económicos familiares, el aumento poblacional, la segregación, 

HQWUH�RWURV�FRQȵLFWRV��RFDVLRQDQ�HO�VXUJLPLHQWR�GH�FRQMXQWRV�UHVLGHQFLDOHV�
precarios y de baja calidad. En estos barrios alejados, es plausible la dinámica 

VRFLRHFRQµPLFD�\�PL[WXUD�GH�XVR�GH�VXHOR�TXH�VXHOH�DXWRRUJDQL]DUVH�HQWUH�ORV�
habitantes. En este sentido es importante destacar la autoproducción por medio 

GH�KXHUWRV�GRP«VWLFRV��FULDQ]D�GH�DQLPDOHV�R�YHQWD�GH�SURGXFWRV�\�VHUYLFLRV��
Estas actividades funcionan como motor de integración social, generación 

de ingresos o disminución de egresos que permitan mejorar la calidad de 

vida de los ciudadanos. Estrella (2012) sostiene que, en casi todas las épocas, 

las familias trabajadoras necesitaron de la autoproducción de servicios para 

VXEVLVWLU�\�PD[LPL]DU�ORV�VDODULRV�LQVXȴFLHQWHV��HQ�OXJDUHV�FRPR��OD�KXHUWD�HQ�

$XWRUD��0DU¯D�%HO«Q�7DQGD]R�7RUUHV
Investigadora independiente

'LUHFWRUD��0JWU��$UT��9HUµQLFD�0X³R]�6RWRPD\RU
Universidad Internacional del Ecuador

Año: 2020
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el fondo, el pequeño taller, la confección de ropa familiar, la autoconstrucción 

de su casa, etc.

3RU�HOOR��HQWHQGHU�SRU�TX«�ORV�KDELWDQWHV�UHDOL]DQ�WUDQVIRUPDFLRQHV�HQ�ODV�
viviendas en torno a las actividades que desarrollan permite comprender las 

particularidades sociales y físicas de los barrios periféricos en la ciudad de 

Loja; además de los de considerables cambios en los hogares, sobre todo en las 

franjas periurbanas, en donde existen casi siempre huertos familiares. Esto 

OOHYD�D�TXH�FDGD�XQD�GH�ODV�PRGLȴFDFLRQHV�TXH�ODV�SHUVRQDV�UHDOLFHQ�WHQJD�HO�
SURSµVLWR�GH�PD[LPL]DU�ORV�UHFXUVRV�OLPLWDGRV��VLHQGR�HYLGHQWH�OD�GLIHUHQFLD�
frente al diseño original de los proyectos. 

Por otra parte, desde la política habitacional, la vivienda de interés social 

EXVFD�UHGXFLU�HO�G«ȴFLW�FXDQWLWDWLYR�GH�YLYLHQGD�\�IDYRUHFHU�D�ORV�VHFWRUHV�SR-

bres de la población. Es aquí donde se plantea la articulación de las viviendas 

de interés social con la actividad productiva que generalmente suelen llevar 

las familias de bajos recursos económicos, de tal forma que la heterogeneidad 

funcional de la vivienda puede ser una herramienta para contrarrestar los 

efectos de la exclusión social.

El objetivo general de este proyecto es proponer un diseño urbano arqui-

tectónico de vivienda productiva que se adapte a las necesidades de autopro-

GXFFLµQ�HQ�HO�FRQWH[WR�SHULI«ULFR�GH�OD�]RQD�GH�0HQȴV�2EUDS¯D��HQ�OD�FLXGDG�GH�
Loja. El enfoque principal es desarrollar un modelo de vivienda que promueva 

la productividad y el trabajo desde el hogar, respondiendo a las demandas 

HVSHF¯ȴFDV�GH�HVWD�£UHD�
Para lograr el objetivo, en primer lugar, se establecerá una base conceptual 

a partir del estudio de casos relacionados con el diseño de viviendas produc-

tivas. A continuación, se determinará el tipo de productividad y los espacios 

en los que se desarrolla dentro de la vivienda en un contexto periférico, por 

medio del estudio de patrones de lenguaje aplicado en dos barrios. Luego, se 

diseñará un prototipo de vivienda productiva, mediante estrategias de dise-

ño que permitan integrar espacios de trabajo y vivienda, mejorando así las 

FRQGLFLRQHV�HQ�HO�VHFWRU�GH�0HQȴV�2EUDS¯D�\�VDWLVIDFLHQGR�ODV�QHFHVLGDGHV�
de los futuros habitantes del barrio. Se buscará generar un diseño que sea 

funcional, sostenible y adaptable a las actividades productivas. Por último, 

se desarrollará una propuesta de diseño urbano que sea compatible con las 

actividades productivas del prototipo de vivienda. Se integrarán espacios de 

trabajo colectivo y se considerarán criterios de sostenibilidad a escala urbana, 
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con lo que se buscará establecer un entorno que fomente la productividad y 

la interacción comunitaria.

ĀŤşN�Ü�É�¹²ş���¬�¸�Åwì�v

Como ya se conoce, la vivienda nace de la necesidad del individuo de 

poseer un espacio de protección y para su desarrollo, principalmente donde 

se encuentra la privacidad de cada usuario para su quehacer cotidiano; y de 

satisfacer sus requerimientos básicos. Desde la perspectiva económica con la 

que viene marcada la vivienda de interés social, se plantea como problema 

la falta de articulación de las viviendas de interés social con la actividad pro-

ductiva, ya que el trabajo es un mecanismo que favorece la integración social, 

pues «la heterogeneidad funcional de la vivienda es una herramienta que po-

VLELOLWD�FRQWUDUUHVWDU�ORV�HIHFWRV�GH�OD�H[FOXVLµQ�VRFLDO�TXH�ODV�PRGLȴFDFLRQHV�
GHO�WUDEDMR�DVDODULDGR�WUDMHURQ�FRQVLJR}��)UDQFLVFR��������S������

$O�HQIRFDUVH�HQ�UHVSRQGHU�D�FDGD�XQR�GH�ORV�REMHWLYRV��VH�RUJDQL]D�OD�LQIRU-

mación y se la desglosa en marco teórico (una base conceptual que permite 

dar a conocer sobre el tema de investigación), marco referencial (un estudio 

minucioso de tres proyectos en relación con la investigación que permite 

conocer sus comportamientos y resultados, además del estudio de los dos 

casos locales enfocados con el lenguaje de patrones para obtener datos más 

próximos), marco contextual (un estudio a detalle del lugar donde se va a 

LQWHUYHQLU�\�VX�FRQWH[WR��\�ȴQDOPHQWH�OD�SURSXHVWD��SUR\HFWR�WDQWR�XUEDQR�
como arquitectónico donde se evidenciará la aplicación de los resultados de 

la metodología aplicada de acuerdo con el lugar de intervención), la cual se 

UHVXPH�HQ�OD�ȴJXUD���
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Marco teórico

Objetivo 1

La vivienda de interés social y las zonas periféricas
La vivienda como espacio de producción
La vivienda y el habitar
Tipos de vivienda
Vivienda de interés social
Vivienda productiva
La vivienda productiva y la seguridad alimentaria

Marco referencial

Objetivo 2
El estudio productivo en la vivienda periférica de la 
cuidad de Loja
Análisis del lenguaje de patrones

Marco contextual

Objetivo 3

�¸²Ï�âÏ¸ş��¸�Åwì�¸
Contexto ambiental
Zonas verdes
Accesos y accesibilidad
Visuales
Contexto físico
Movimiento y quietud
Análisis sensorial
Elementos constructivos existentes
Normativas municipales

Propuesta

Objetivo 4
Unidad de vivienda productiva
Diseño urbano

Figura 1. Diagrama del marco teórico
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āŤş:�Ï¸�¸¬¸��vş

La investigación aborda el análisis y la evaluación de patrones de produc-

tividad mediante la aplicación de un enfoque mixto, tanto cualitativo como 

FXDQWLWDWLYR��EDV£QGRVH�HQ�HO�P«WRGR�GH�LQYHVWLJDFLµQ�GH�+HUQ£QGH]�6DPSLHUL�
(2018). Para la medición de patrones en cuanto a los espacios productivos de 

OD�YLYLHQGD�FRPR�LQVWUXPHQWR�GH�GLVH³R��9DQ�GHU�9RRUGW�\�'H�-RQJ���������
se toman como caso de estudio referencial dos barrios cercanos al terreno 

donde se implantará la propuesta, pues las condiciones urbanas son simila-

res. Uno de ellos corresponde a un proyecto de vivienda de interés social. Se 

parte también del método de lenguaje de patrones de Alexander, Ishikawa y 

6LOYHUVWHLQ��������SDUD�LGHQWLȴFDU�UHGHV�FRPHUFLDOHV��WDOOHU�GRP«VWLFR�\�KXHUWR��
información que va de la mano con el resultado del catastro visual. Luego, se 

XWLOL]D�OD�PHWRGRORJ¯D�GH�GLVH³R�SUR\HFWXDO�TXH�SHUPLWH�LQWHJUDU�ORV�UHVXOWDGRV�
de casos referenciales para llegar a la propuesta.

Figura 2. Esquema de la metodología
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4. Resultados

Los resultados se presentan en tres partes: resultados del catastro visual, 

del lenguaje de patrones y del diagnóstico de sitio.

Espacio productivo en barrios periféricos de la ciudad de Loja: los sectores 

HQ�ORV�TXH�VH�GHVDUUROOµ�HO�DQ£OLVLV�FRUUHVSRQGHQ�D�]RQDV�SHULI«ULFDV�GH�OD�FLX-

dad, considerando que se relacionen con la vivienda y los lugares de trabajo 

o autoproducción. El estudio de patrones no solo puede ser aplicado a casos 

de vivienda de interés social, sino a cualquier barrio, pues lo que se busca es 

comprender las dinámicas sociales en asentamientos urbanos periféricos. Se 

seleccionaron dos barrios periféricos: Ciudad Victoria y Colinas Lojanas. El 

primero fue producto de un proyecto de vivienda de interés social (tabla 1). El 

Caso 1: Ciudad Victoria

Corresponde a una urbanización de 839 viviendas de interés social ubicada en la 
zona periférica de la ciudad de Loja.

TABLA RESUMEN ESTADÍSTICO*

CASO CIUDAD VICTORIA

Total manzanas 37

Productividad Patrón Cantidad (espacios productivos) %

Tienda | Negocio 37 4,41

Taller 4 0,48

Huerto 39 4,65

Aì��²v 1 0,12

Total viviendas 839 81 9,65

Nota. Existe una gran demanda para el espacio de producción del huerto y de la tienda-negocio, que se di-
ferencian únicamente por décimas en su porcentaje: el huerto con un 4,65 % seguido de la tienda negocio 
�¸²şĂťĂÿşƼŤş5��¸ťş�¬şÏv¬¬�ÅşŹþťĂĆşƼźşãşì²v¬±�²Ï�ş¬vş¸ì��²vş�¸²şÒ²şþťÿĀşƼŤşR�²ş�±�vÅ�¸ťş�Éş�±Â¸ÅÏv²Ï�ş�²���vÅş
que los moradores del sector adaptan estos espacios utilizando áreas de la vivienda, tales como la sala o 
comedor e incluso el garage, para desarrollar así su espacio productivo en la vivienda.

Tabla 1. Análisis por lenguaje de patrones. Catastro visual - Caso 1: Ciudad Victoria

Elaboración propia
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aporte del estudio en este barrio es importante para conocer las adaptaciones 

que se evidencian en sus viviendas para adecuar el espacio productivo. El otro 

barrio (tabla 2) está constituido por viviendas de construcción particular donde 

VH�UHȵHMD�OD�SUHVHQFLD�GH�KXHUWRV�\�HVSDFLRV�SURGXFWLYRV�
(Q�HO�GHVDUUROOR�GH�HVWH�HVWXGLR��VH�UHDOL]µ�XQD�LGHQWLȴFDFLµQ�GH�ORV�SDWURQHV�

indicados en la metodología (red comercial, taller doméstico y huerto), los cuales 

arrojaron información del cotidiano vivir de los moradores, pues un patrón 

LGHQWLȴFDGR�SHUPLWH�UHVROYHU�UHODFLRQHV�HQWUH�SUREOHPD��FRQWH[WR�\�XVXDULR�HQ�
XQD�SRVLEOH�SURSXHVWD�GH�GLVH³R��(V�GHFLU�TXH�VH�ORJUD�LGHQWLȴFDU�VLWXDFLRQHV�
W¯SLFDV�R�DGDSWDWLYDV�GH�ODV�SHUVRQDV�IUHQWH�D�XQD�YLYLHQGD��ȴJ����\�����HQWHQ-

CASO 2: COLINAS LOJANAS

Se caracteriza por estar ubicado en un sector periférico de la ciudad de Loja, 
conformado por 530 viviendas que se han ido consolidando con la ocupación 
progresiva de sus habitantes.

TABLA RESUMEN ESTADÍSTICO*

CASO COLINAS LOJANAS

Total manzanas 27 analizadas

Productividad Patrón Cantidad (espacios productivos) %

Tienda | Negocio 22 4,15

Taller 8 1,51

Huerto 66 12,45

Aì��²v 0 0,00

Total viviendas 530 96 18,11

;¸ÏvŤşR�ş���²Ï�ì�vşÒ²vş�Åv²ş�²�¬�²v��¹²şÂ¸Åş¬¸Éş�ÉÂv��¸Éş��şÂÅ¸�Ò���¹²ş�¸±¸ş�¬ş�Ò�ÅÏ¸ťş�¸²şÒ²şÿĀťĂăşƼťş
É��Ò��¸ş��ş¬vşÏ��²�vŵ²��¸��¸ťş�¸²şĂťÿăşƼŤş5Ò��¸ťş�¬şÏv¬¬�ÅşŹÿťăÿşƼźşãşì²v¬±�²Ï�ş¬vş¸ì��²vş�¸²şÒ²şþťþþşƼŤş�Éş
trascendental revelar que los individuos de la zona utilizan áreas de la vivienda tales como los retiros pos-
teriores, laterales o frontales para el desarrollo productivo como tal; sin embargo en los casos de comercio 
por tienda-negocio, los desarrollan en áreas internas de la vivienda o en una parte del retiro frontal.

Tabla 2. Análisis por lenguaje de patrones. Catastro visual - Caso 2: Colinas Lojanas

Elaboración propia
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diéndola tal como lo mencionaba Christopher Alexander: «Una plataforma de 

WUDQVIRUPDFLµQ}��*DUF¯D�+XLGURER��7RUUHV�7RUULWL��7XJDV��������
&DGD�HVSDFLR�GH�SURGXFWLYLGDG�YLVXDOL]DGR�HQ�HO�PDSHR�GH�ORV�VHFWRUHV�

de estudio permitió conocer los espacios de trabajo, que responden a la ubi-

cación de la vivienda, a su distribución, su contexto cercano y sobre todo a 

las necesidades socioeconómicas de sus habitantes. Estos espacios suelen 

VHU�QR�SODQLȴFDGRV�SDUD�VX�XVR��3RU�HOOR�VH�HYLGHQFLDQ�IDOHQFLDV�HVSDFLDOHV�\�
IXQFLRQDOHV��VH�REVWUX\HQ�R�OLPLWDQ�£UHDV�\�DPELHQWHV�GH�OD�YLYLHQGD��ȴJ��������
En eso consisten las adaptaciones de las personas buscando tener una mejor 

calidad de vida, seguridad alimentaria y una estabilidad o un incremento en 

sus ingresos económicos.

Figura 3. Mapeo de patrón productivo caso Ciudad Victoria
Fuente: Catastro visual, 2020.
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/D�XQLGDG�GH�YLYLHQGD�VH�GHVDUUROOµ�EDMR�HVWUDWHJLDV�GH�ȵH[LELOLGDG�PHGLDQWH�
VX�GLVWULEXFLµQ�HVSDFLDO�\�VX�PDWHULDOLGDG��3RU�HOOR�VH�UHDOL]DURQ�GRV�WLSRORJ¯DV�
para una ampliación habitacional de una composición familiar de cinco perso-

nas, en que, por medio de una ampliación tipo semilla, esta va incrementando, 

con la premisa de dejar áreas que den la percepción de amplitud mediante la 

GREOH�DOWXUD�HQ�OD�]RQD�VHPLSULYDGD��3RU�RWUR�ODGR��VH�EXVFµ�OLPLWDU�OD�DOWXUD�
de la vivienda y generar un sistema de ahorro mediante la implementación de 

una cubierta invertida, misma que sería aprovechada para la recolección de 

DJXDV�SOXYLDOHV�TXH�VH�SXHGHQ�XWLOL]DU�SDUD�HO�ULHJR�GH�ORV�FXOWLYRV�R�HQ�HO�£UHD�
de lavado.

Figura 4. Mapeo de patrón productivo caso Colinas Lojanas
Fuente: Catastro visual, 2020.
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)LQDOPHQWH��ODV�YLYLHQGDV�UHVSRQGHQ�D�ORV�HVSDFLRV�GH�SURGXFFLµQ�UHFRSLODGRV�
en el análisis de patrones, correspondientes tanto a huertos como a negocios. Lo 

que se pretende con las viviendas es generar un circuito colectivo; es decir, una 

FRPXQLGDG�DXWRVXȴFLHQWH�FRQ�FDUDFWHU¯VWLFDV�VRVWHQLEOHV��TXH�D�VX�YH]�VH�FRQHFWH�
con el entorno urbano y natural del barrio, brindando a la ciudad en general la 

RSRUWXQLGDG�GH�FRQVXPLU�\�DGTXLULU�SURGXFWRV�RUJ£QLFRV�HQ�OD�]RQD�SHULI«ULFD�

Figura 5. Productividad en la vivienda
Fuente: Catastro visual, 2020.

El programa arquitectónico de la vivienda parte de la idea de mantener una 

relación activa en los espacios internos, en donde se proponen dos tipologías, 

distribuidas de acuerdo con las normativas municipales. Además, la morfología 

y distribución de cada una está dada en función del estudio de patrones y del 

espacio productivo, lo que abarca un proyecto con 348 viviendas productivas.
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Figura 6. Lámina 01 - Plantas arquitectónicas de la vivienda
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La intención fue plantear una distribución de tipologías de vivienda sobre 

el espacio urbano que, además de acoplarse a las condiciones físicas y ambien-

tales, responda al resultado del catastro visual del lenguaje de patrones. Por 

HOOR�VH�SODQWHDURQ�HVWUDWHJLDV�HQIRFDGDV�D�OD�PD[LPL]DFLµQ�GH�£UHDV�YHUGHV�
QDWXUDOHV��D�LQWHJUDU�\�GLQDPL]DU�OD�]RQD�FRQWLJXD�D�OD�IUDQMD�GH�SURWHFFLµQ��
JHQHUDU�FDOOHV�DFWLYDV�\�ȴQDOPHQWH�UHDOL]DU�£UHDV�GH�UHFUHDFLµQ��SHUPDQHQFLD�
y productividad comunal. La idea de productividad comunal se enfoca en 

los huertos urbanos, espacios para la recolección de desechos reciclables, y 

plataformas multifuncionales cubiertas para la generación de talleres o venta 

de productos de cultivo. Estos usos atribuyen características sostenibles para 

Figura 7. Lámina 02 - Plantas arquitectónicas de la vivienda
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el desarrollo urbano, que atienden las necesidades de los moradores y se 

integran a las unidades de vivienda planteadas.

Los objetivos que se consideraron para el diseño del plan masa son dina-

PL]DU��FRQHFWDU��JHQHUDU�FRQWLQXLGDG��EULQGDU�HVSDFLRV�GH�HVWDQFLD�HQ�£UHDV�
verdes, comunales y recreacionales; además de considerar los puntos de cone-

xión y acceso, lo que resalta un equilibrio y dinamismo en cada uno de ellos, 

de tal forma que se logre conectar las actividades del espacio exterior con la 

vivienda y con la productividad, y además que esta se encuentre vinculada con 

ODV�£UHDV�FRPXQHV��OR�TXH�EHQHȴFLD�DO�EDUULR�\�QR�¼QLFDPHQWH�D�OD�YLYLHQGD�

Figura 8. Plan masa del polígono de intervención
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5. Conclusiones

Con la aplicación de la metodología de Christopher Alexander, se pudo 

corroborar la existencia, variedad y ditribución tanto urbana como espa-

cial-arquitectónica de actividades productivas asociadas a la vivienda, así como 

WDPEL«Q�LGHQWLȴFDU�ODV�UHGHV�TXH�VH�IRUPDQ�D�SDUWLU�GH�ORV�HVSDFLRV�SURGXFWL-
vos dentro del entorno periférico de la ciudad de Loja. Las redes comerciales 

\�ORV�HVSDFLRV�VH�DXWRRUJDQL]DQ�R�GLVWULEX\HQ�HQ�IXQFLµQ�GH�OD�SUR[LPLGDG�
de la demanda de productos, su contexto cercano y redes viales principales, 

predominando los espacios para tiendas-negocios y huertos.

$�SDUWLU�GHO�HVWXGLR�GH�SDWURQHV��VH�FRQȴUPµ�OD�KHWHURJHQHLGDG�IXQFLRQDO�
GH�OD�YLYLHQGD��UHVLJQLȴF£QGROD�FRPR�XQ�HVSDFLR�FDSD]�GH�SRWHQFLDOL]DU�HO�
ingreso económico y la seguridad alimentaria de las familias.

/D�SUHVHQWH�LQYHVWLJDFLµQ�HV�XQ�DSRUWH�SDUD�OD�SODQLȴFDFLµQ�GH�QXHYRV�
proyectos de viviendas de interés social o particular, pues este estudio permite 

dar lectura de las necesidades actuales de la población en cuanto a los espa-

FLRV�SURGXFWLYRV�\�ORV�EHQHȴFLRV�TXH�DSRUWDU¯DQ�D�ODV�YLYLHQGDV�\�D�OD�FLXGDG�
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5¸�v¬�èv��¹²ş��É��vŵ�ÉÂv��v¬şÂvÅvş
vivienda de interés social en la 

ciudad de Loja, considerando 
principios de hábitat urbano de 

calidad

1. Introducción

La vivienda, como necesidad humana básica, conocida e incluso estu-

GLDGD�HQ�WHRU¯DV��6LUJ\���������KD�VLGR�XQ�FRPSRQHQWH�QR�FRPSHQVDGR�HQ�
ODV�FLXGDGHV��SRU�HQGH��GHȴFLWDULR��&RPR�VROXFLµQ��VH�KDQ�UHYLVDGR�GLYHUVRV�
PHFDQLVPRV��SHUR�OD�FRQWUDULHGDG�HV�OD�ORFDOL]DFLµQ�SHULI«ULFD��SRU�DFFHVL-
bilidad al suelo, sobre todo) carente de servicios que satisfagan necesidades 

E£VLFDV��(VWD�ORFDOL]DFLµQ�WUDH�FRQVLJR�SUREOHPDV�XUEDQRV��H[SDQVLµQ�XUEDQD�
y desarticulación socioespacial.

'HVGH�HVWD�SHUVSHFWLYD��YDOJDQ�ODV�UHODFLRQHV�TXH�HVWDEOHFHQ�&UX]�0X³R]�
H�,VXQ]D��������DFHUFD�GH�KDELWDELOLGDG��HQ�TXH�UHȴHUHQ�TXH�ORV�HVSDFLRV�KDQ�
de satisfacer necesidades objetivas y subjetivas, incluyendo un ambiente para 

satisfacer necesidades sociales, es decir cualidades del habitar. Por consi-

guiente, la habitabilidad incluye la amplitud territorial del hábitat: elementos 
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urbanos requeridos al interior de la vivienda, los cuales evidentemente en 

sectores periféricos son trastocados u olvidados.

Loja, ciudad intermedia y en expansión constante por la evidente ocupación 

residencial, tiene presencia importante de conjuntos masivos de vivienda de 

FDU£FWHU�VRFLDO��FRPR�VROXFLµQ�DO�G«ȴFLW�ORFDO���GH�ORV�FXDOHV�VH�LGHQWLȴFDQ�GRV�
grupos importantes: diecisiete de primera generación (años setenta, ochenta 

y noventa), y cuatro de segunda generación (2008-2020). Sin embargo, pese a 

esta solución parcial, coexisten nuevos problemas como la calidad del hábi-

WDW�XUEDQR��TXH�VH�UHVXPH�HQ�OD�GHȴFLHQFLD�GH�ODV�YDULDEOHV�LQIUDHVWUXFWXUD��
equipamiento, accesibilidad local y espacios públicos. En Loja, los proyectos 

de vivienda social son generalmente aislados y con problemas urbanos que, 

sin duda, exigen solucionarse porque afectan a los habitantes.

(O�REMHWLYR�JHQHUDO�GH�HVWH�HVWXGLR�HV�SODQWHDU�VHFWRUHV�GH�ORFDOL]DFLµQ�I¯VL-
ca-espacial para conjuntos de vivienda de interés social en la ciudad de Loja, 

enfocándose en los principios de hábitat urbano de calidad. Para lograr esto, 

HQ�SULPHU�OXJDU��VH�EXVFD�LGHQWLȴFDU�ORV�FRQFHSWRV�\�FDUDFWHU¯VWLFDV�DVRFLDGDV�
FRQ�HO�K£ELWDW�XUEDQR��OD�SHULIHULD�\�OD�YLYLHQGD�VRFLDO��FRQ�HO�ȴQ�GH�UHODFLR-

narlos con indicadores y variables relevantes. A continuación, se llevará a 

cabo un análisis exhaustivo de la problemática que enfrentan los conjuntos 

de vivienda social en la localidad, enmarcándola dentro de una metodología 

de evaluación que permita establecer una base teórico-técnica sólida para el 

SODQWHDPLHQWR�XUEDQR�GH�ORFDOL]DFLµQ��3RU�¼OWLPR��VH�SUHWHQGH�SURSRQHU�VHF-

WRUHV�GH�ORFDOL]DFLµQ�XUEDQD�TXH�FXPSODQ�FRQ�FULWHULRV�GH�K£ELWDW�XUEDQR�GH�
FDOLGDG��HVSHF¯ȴFDPHQWH�GHVWLQDGRV�D�OD�YLYLHQGD�VRFLDO�HQ�OD�FLXGDG�GH�/RMD�

ĀŤşN�Ü�É�¹²ş���¬�¸�Åwì�v

El concepto de hábitat implica la conformidad de procesos e interacciones 

resultantes de la cultura (Moreno et al.���������6H�UHȴHUH�D�OD�FRQGLFLµQ�HVSDFLDO�
y los recursos para el desarrollo de procesos individuales y/o colectivos, los 

FXDOHV�HVW£Q�GHȴQLGRV�SRU�OD�FRQGLFLµQ�WHUULWRULDO�FRQ�FDUDFWHU¯VWLFDV�HVSHF¯-
ȴFDV�DGDSWDGDV�D�ODV�QHFHVLGDGHV�SDUWLFXODUHV�\�JHQHUDOHV��(O�K£ELWDW�H[LVWH�
solo si hay relación integral entre espacio, territorio, ambiente y vivienda 

�(FKHYHUU¯D�5DP¯UH]�et al., 2009).
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8Q�K£ELWDW�XUEDQR�GHȴFLHQWH�\�YXOQHUDEOH�HV�DTXHO�FDUHQWH�GHO�VXVWUDWR�
material requerido para el habitar, y aunque puede depender de la apropiación 

y adecuación de los habitantes, existen componentes fundamentales para el 

desarrollo de un entorno residencial. 

9DULRV�DXWRUHV�UHȴHUHQ�FDQWLGDG�GH�HOHPHQWRV�GHVGH�VX�SHUVSHFWLYD�\�
análisis, estableciendo de componentes análogos expresados en términos 

distintos. Así, por ejemplo, los espacios deben ser capaces de satisfacer nece-

sidades tanto objetivas como subjetivas, tanto individuales como colectivas. 

Esto abarca aspectos como el ambiente que trasciende más allá de la vivienda, 

incluyendo aspectos socioculturales, prácticas sociales, identidad y el ima-

ginario colectivo (Zulaica y Celemín, 2008). Asimismo, estos espacios deben 

SURPRYHU�OD�HȴFLHQFLD�HQ�LQIUDHVWUXFWXUD�\�VHUYLFLRV�SDUD�IRPHQWDU�OD�FUHDFLµQ�
de relaciones sociales a través de redes viales, transporte, áreas de trabajo, 

educación y esparcimiento. Se le otorga especial importancia a servicios como 

educación y salud (equipamiento), así como a la necesidad de contar con redes 

GH�LQIUDHVWUXFWXUD�\�VDQHDPLHQWR��WUDQVSRUWH�S¼EOLFR�FRQȴDEOH�\�DFFHVR�D�DOL-
mentos y vestimenta, ya que todos estos elementos contribuyen al adecuado 

desenvolvimiento en entornos urbanos y arquitectónicos.

6LQ�HPEDUJR��FRPR�VH³DODQ�&UX]�0X³R]�H�,VXQ]D���������OD�DXVHQFLD�GH�HVWRV�
VHUYLFLRV�FRQOOHYD�GHȴFLHQFLDV�\�YXOQHUDELOLGDGHV�HQ�HO�K£ELWDW��(V�LPSRUWDQWH�
GHVWDFDU�TXH��HVSHFLDOPHQWH�HQ�]RQDV�UHVLGHQFLDOHV�SHULI«ULFDV��HVWRV�VHUYLFLRV�
suelen ser escasos o inexistentes, lo que agrava la situación.

Respecto a la periferia, que es parte del crecimiento y la transformación 

de la ciudad, constituye una dualidad en términos cuantitativo y cualitativo. 

&XDQWLWDWLYR�SRUTXH�HO�HVSDFLR�VH�WUDQVIRUPD�\�GHMD�£UHDV�D�PHGLR�XUEDQL]DU��
y cualitativo por la conformación de un espacio nuevo, entre lo rural y urbano, 

que puede mostrarse como irreconocible y desordenado (Arteaga Arredondo, 

�������(V�HQWRQFHV�XQ�IHQµPHQR�HQWHQGLGR�FRPR�OD�]RQD�H[WHUQD�D�OD�FLXGDG��
pero con características urbanas que responden a un proceso de construcción.

/D�YLYLHQGD�VRFLDO�HQ�SHULIHULD�HV�OD�UHVSXHVWD�DO�G«ȴFLW�KDELWDFLRQDO��D�VX�
subsidio y a la presión generada para otorgar grandes cantidades y a bajo costo 

�SRU�HOOR�OD�HOHFFLµQ�GH�ORFDOL]DFLRQHV�DO�ERUGH�GH�OD�PDQFKD�R�SHULI«ULFDV���SRU�
OR�TXH�VH�JHQHUDQ��FRPR�OR�DȴUPD�81�+$%,7$7���������FRQGLFLRQHV�KDELWDFLR-

QDOHV�LQVXȴFLHQWHV�TXH�HO�PHUFDGR�VHJXLU£�UHSURGXFLHQGR��DSOLFDQGR�OD�PLVPD�
lógica económica, anteponiendo un patrón de segregación social. Los costos que 

representan la vivienda social periférica o conjuntos habitacionales masivos 
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y periféricos resienten costos adicionales al de la vivienda misma: ambiental 

(cambio de usos de suelo, pérdida de suelo fértil), económico (provisión de 

HTXLSDPLHQWR�H�LQIUDHVWUXFWXUD���\�FRVWR�GH�ORFDOL]DFLµQ��TXH�HV�HO�GH�GHULYDFLR-

QHV�FRQ�P£V�PHQRVFDERV��WLHPSR�GH�PRYLOL]DFLµQ�\�UHTXHULPLHQWR�GH�YDULRV�
transportes, ausencia de servicios e infraestructuras).

āŤş:�Ï¸�¸¬¸��vş

La metodología se plantea sobre la base de los métodos de diseño urbano de 

9DQ�GHU�9RRUGW�\�'H�-RQJ���������P£V�OD�PHWRGRORJ¯D�GH�+HUQ£QGH]�6DPSLHUL�
et al. (2014). Las fases son parte de la investigación en momentos establecidos, 

pero se interrelacionan durante el proceso.

Revisión de literatura Diagnóstico Análisis de referentes Propuesta

1. Contextualización
2. Problemática
3. Teorías y conceptos
4. Marco teórico
5. Marco normativo

1. Recolección de 
datos

2. Descripción casos 
de estudio

3. Análisis ubano. 
Casos de estudio

4. Análisis problemáti-
ca casos de estudio

5. Análisis análogo de 
datos, entre casos 
de estudio.

6. Interpretación de 
datos.

1. Elección de 
casos referencia-
les en contextos 
semejantes con 
ÂÅ¸�¬�±vÉşvì²�É

2. Análisis elementos 
que componen el 
proyecto.

3. Extracción de varia-
bles y estrategias.

4. Relación de varia-
bles y estratégias 
(replicables) 
referente. Casos de 
estudio

1. Generación de 
resultados.

2. Propuesta de loca-
lización.

3. Conclusiones y 
recomendaciones.

FASE 1 FASE 2 FASE 3 FASE 4

Figura 1. Metodología de investigación
Fuente: Van der Voordt y De Jong, 2002
             Hernández Sampieri et al., 2014 
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4. Análisis de caso

6H�SODQWHDQ�GRV�DQ£OLVLV�SDUDOHORV��SULPHUD�JHQHUDFLµQ��)DLTXHV��D³RV�VH-

tenta), Pradera (ochenta), Rosales (noventa); y segunda generación: Ciudad 

Victoria, Ciudad Alegría, La Cascarilla y Lote Bonito, pues su condición de 

«actuales» permitirá dar soluciones de acuerdo con el presente.

ANÁLISIS MACRO. Conjuntos de vivienda social de la 

ciudad de Loja

Figura 2. Ciudad de Loja, conjuntos de vivienda social

Nota. La ciudad de Loja pertenece al cantón y provincia del mismo nombre, y cuenta 
con veintiún proyectos de vivienda social, localizados tendencialmente al centro-norte 
de la ciudad.
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ANÁLISIS MICRO. Primera generación. Análisis común 

vivienda setenta, ochenta y noventa

!��ÒÅvşāŤş�²w¬�É�Éş�vÅÏ¸�Åwì�¸şÜ�Ü��²�vşÉ�Ï�²Ïvťş¸���²Ïvşãş²¸Ü�²Ïv

Los conjuntos, que representan tres décadas distintas, poseen todos los 

indicadores básicos, e incluso complementarios, lo cual los convierte en con-

juntos de vivienda con calidad de hábitat urbano. 
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ANÁLISIS MICRO. Segunda generación. Conjuntos actuales

Figura 4. Análisis conjuntos actuales

1. Plan de vivienda 
Ciudad Victoria

2. Plan de vivienda 
Ciudad Alegría

3. Plan de vivienda 
Lote Bonito

4. Plan de vivienda
La Cascarilla

Existe un diagnóstico detallado y por atributos de cada conjunto; sin 

HPEDUJR��HO�UHVXPHQ�PXHVWUD�ODV�GHȴFLHQFLDV�HQ�LQGLFDGRUHV�\�VXV�YD-

riables, los cuales presentan condiciones poco satisfactorias, que pueden 

considerarse inestables.

327

Localización fisica-espacial para vivienda de interés social en la ciudad de Loja



Discusión de resultados. Primera y segunda generación

/D�PHWRGRORJ¯D�GH�HYDOXDFLµQ�ȴQDOL]D�YDOLGDQGR�VXV�LQGLFDGRUHV��SXHV��
en donde existen todas las variables, efectivamente funciona la vivienda. La 

contradicicón responde a que los barrios antiguos han llegado a ser parte 

continua de la ciudad, pues esta ha crecido y se ha consolidado; lo propio 

sucederá con los actuales años más tarde.

Fuente: Cruz Muñoz e Isunza, 2007

Tabla 1. Síntesis cuantitativa general
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5. Resultados

/D�SURSXHVWD�GH�ORFDOL]DFLµQ�GH�SUR\HFWRV�GH�YLYLHQGD�VRFLDO�D�IXWXUR�VH�
fusiona diversos autores. La base o guía es la metodología de indicadores 

�&UX]�0X³R]�H�,VXQ]D��������R�GDWRV�HVSHF¯ȴFRV��$GHP£V��VH�FRQVLGHUD�XQD�
metodología de proceso para criterios generales (Liceda, 2010), que responde 

D�OD�QRUPDWLYD�ORFDO��328�/RMD���FRPR�H[LJHQFLD�DO�HQWRUQR�ORFDO�

Estudios previos. Propuesta. Datos básicos

/DV�FRQGLFLRQHV�VLJXLHQWHV�VRQ�ȴOWURV�GH�VHOHFFLµQ��TXH�VH�DSOLFDQ�GH�IRUPD�
VXFHVLYD�\�PHGLDQWH�DQ£OLVLV�H�LQIRUPDFLµQ�FDUWRJU£ȴFD��(Q�HO�SDVR����YDORU�GH�
suelo), se establecen cuatro rangos, a los cuales se aplica el paso 2 (disponibili-

dad de suelo); es decir, que los predios estén libres de construcción. El paso 3 

(condición y uso de suelo) contempla áreas residenciales que no representen 

riesgo. Como resultado, se obtiene lo siguiente:

Tabla 2. Resúmenes variables, conjuntos antiguos y actuales
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Figura 5. Terrenos previos
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Se considera una densidad base de 100-300 hab/km2, en un radio de 500 m. 

1R�PHQRU��SRUTXH�QR�VH�JDUDQWL]D�OD�LQWHUDFFLµQ�HFRQµPLFD�\�VRFLDO�UHTXHULGD��
ni mayor, por la tendencia a saturar las preexistencias.

6H�GHȴQHQ�WUHFH�WHUUHQRV�SDUD�DSOLFDFLµQ�GH�FULWHULRV�W«FQLFRV�R�HVSHF¯ȴFRV�
y evaluación, de los cuales resulta lo que consta en la tabla 4.

/XHJR�GH�ORV�ȴOWURV�DSOLFDGRV��VH�GHWHUPLQDQ�GRFH�WHUUHQRV�LGµQHRV�SDUD�
vivienda social unifamiliar, con las características que se exige. La importancia 

de estos radica además en la ocupación de predios intersticiales entre la ciudad 

consolidada y la periferia. Bajo este último criterio, surge el complemento 

de propuesta con terrenos que se destinen a vivienda social en una nueva 

tipología: altura. La búsqueda de estos se orienta a terrenos de menor área, 

con condiciones básicas de hábitat urbano.

)LQDOPHQWH��VH�REWLHQHQ�WHUUHQRV�HQ�WUHV�UDQJRV�GH�£UHDV��SDUD�GRV�WLSR-

logías de vivienda. Los que se destinan a vivienda colectiva están inscritos 

en un radio de 2500 m, mientras que los destinados a vivienda unifamiliar 

están fuera de este. El número de cada terreno corresponde a información 

HVSHF¯ȴFD��£UHD��XELFDFLµQ�\�FODYH�FDWDVWUDO�

TERRENO A B C D E F G H

Densidad poblacional 24 231 146 175 147 147 34 51

TERRENO I J K L M N O P Q

Densidad poblacional 132 251 34 111 148 149 722 135 118

Tabla 3. Densidad poblacional circundante. Terrenos previos
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Tabla 4. Densidad poblacional circundante. Terrenos previos

332

Investigación y arquitectura. Trabajos fin de carrera



Figura 6. Plano consolidado con terrenos propuestos
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6. Conclusiones

6H�SDUWH�GH�OD�DȴUPDFLµQ�mOD�YLYLHQGD�UHTXLHUH�XQ�K£ELWDW�XUEDQR�GH�FDOL-
GDG��SXHV�HVWH�LQFLGH�VREUH�OD�FDOLGDG�GH�YLGD}��&RQWH[WXDOL]DU�OD�PHWRGRORJ¯D�\�
estructurarla ha permitido obtener un mecanismo aplicable a la ciudad de Loja.

(O�PDUFR�WHµULFR�SDUWH�GH�UHIHULU�HO�K£ELWDW�XUEDQR��HMHPSOLȴF£QGROR�HQ�
servicios básicos, equipamiento, conectividad, espacio público, los cuales se 

toman como indicadores básicos. La vivienda social está asociada a los indi-

cadores descritos.

Del diagnóstico cualitativo, la vivienda social en Loja se ha desarrollado bajo 

LJXDOHV�SDWURQHV��ORFDOL]DFLµQ�HQ�SHULIHULD��HQ�GRQGH�HO�VXHOR�HV�PHQRV�FRVWRVR��
SHUR�HO�FRVWR�GH�XUEDQL]DFLµQ�P£V�HOHYDGR��/D�RFXSDFLµQ�GH�HVWDV�SHULIHULDV�
por vivienda se adjudica a la condición masiva y a su tipología unifamiliar, 

que demanda de grandes extensiones de terreno, que existen justo allí.

/D�HYDOXDFLµQ�FXDQWLWDWLYD�PXHVWUD�FRQMXQWRV�DFWXDOHV�FRQ�G«ȴFLW�GH�
infraestructuras y servicios, por ende, de hábitat urbano; mientras que los 

conjuntos antiguos están equipados y servidos con la calidad que la meto-

dología busca. 

Los conjuntos actuales evidencian la selección de sectores sin criterio téc-

nico o análisis urbano; y los antiguos prueban que son parte de la ciudad 

consolidada, puesto que esta ha crecido y los ha integrado pese a que, en 

algún momento, también fueron periféricos y carentes; lo propio sucederá 

con los actuales.

Con la aplicación metodológica, se determina la condición exacta por con-

junto, pero también se validan los indicadores que la conforman, los cuales se 

FRQVLGHUDQ�HVWUDWHJLD�GH�SURSXHVWD��SXHV�HVW£Q�WRWDOPHQWH�FRQWH[WXDOL]DGRV��
La propuesta determina dos escalas de terrenos para vivienda social, todos con 

hábitat urbano de calidad. La primera tipología es unifamiliar que, por áreas 

extensas, está fuera del área urbana consolidada. La segunda es la tipología 

colectiva que, por áreas, existe y está dentro del área urbana consolidada.

La propuesta evidencia cuáles son los terrenos idóneos que garanticen la 

calidad de hábitat urbano. Los terrenos propuestos son:

�)XHUD�GH�OD�]RQD�XUEDQD��������WHUUHQRV�FRQ�£UHDV�GH�HQWUH�����������P2.

�'HQWUR�GH�OD�]RQD�XUEDQD�������WHUUHQRV�FRQ�£UHDV�HQWUH�����������P2;

                                                   90 terrenos con áreas entre 2000-3000 m2.
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La presente investigación es un aporte para la vivienda de interés social 

GHVGH�HO�£PELWR�XUEDQR��FRPR�SRVLEOHV�ORFDOL]DFLRQHV�SDUD�LPSODQWDU�SUR\HFWRV�
GH�YLYLHQGD��FRQ�OD�ȵH[LELOLGDG�GH�GLYHUVDV�£UHDV�\�WLSRORJ¯DV�
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