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RESUMEN 

Martinez Niquinga, M. y Naula Ibarra, L (2023). PROPUESTA ARQUITECTÓNICA DE 
UNA ESCUELA TÉCNICA PARA PROCESOS DE TINTURADO DENIM EN LA 
CIUDAD DE PELILEO, PROVINCIA DE TUNGURAHUA. Universidad Nacional de 
Chimborazo. Riobamba, Ecuador. 

El presente trabajo de investigación aborda la necesidad y la importancia de 

establecer una escuela de proceso de Tinturado Denim en la ciudad de Pelileo, una iniciativa 

que hasta el momento no había sido implementada en esta región. Siendo el Denim, un tejido 

icónico en la industria de la moda, que se utiliza en la confección de jeans y prendas de vestir 

similares, es por ello que el tinturado es una etapa crucial en su proceso de fabricación. Sin 

embargo, esta práctica ha sido históricamente asociada con malas prácticas dejando como 

resultado graves impactos ambientales. 

El propósito principal de esta tesis es diseñar un modelo educativo que permita a los 

profesionales y a la comunidad local de Pelileo adquirir las habilidades necesarias para llevar 

a cabo procesos de tinturado Denim de manera tecnificada, sostenible y amigable con el 

planeta. Esto implica la adopción de técnicas y tecnologías modernas que minimicen el 

consumo de agua, energía y productos químicos tóxicos, así como la gestión responsable de 

los residuos generados en el proceso. 

Además, se identificarán los aspectos específicos de la industria textil local que 

requieren atención y mejora en términos de infraestructura, tecnología y sostenibilidad. Esto 

tendrá un impacto positivo en la economía local, al tiempo que se reducirán los efectos 

negativos en el medio ambiente. 

En conclusión, la creación de la escuela de proceso de Tinturado Denim en la ciudad 

de Pelileo, representa una oportunidad única para abordar los desafíos en la industria textil, 

al tiempo que impulsa el desarrollo económico local y la formación de profesionales 

comprometidos con la sostenibilidad. Este proyecto busca sentar las bases para un futuro 

más verde y próspero en Pelileo y servir como un ejemplo inspirador para otras comunidades 

y regiones que enfrentan desafíos similares en la industria textil. 

 

Palabras claves: Escuela, tinturado, industria, textil, mezclilla, procesos, 

sostenibilidad. 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

Martinez Niquinga, M. and Naula Ibarra, L (2023). ARCHITECTURAL PROPOSAL FOR 
A DENIM DYEING TECHNICAL SCHOOL IN THE CITY OF PELILEO, 
TUNGURAHUA PROVINCE. National University of Chimborazo. Riobamba, Ecuador. 

The present research work addresses necesity and importance of establishing a 

Denim Dyeing process school at Pelileo city, an initiative that until now had not been 

implemented in this region. Denim being an iconic fabric in fashion industry, which is used 

at making jeans and similar clothes. This is why dyeing is a crucial stage in its manufacturing 

process. However, this practice has historically been associated with bad practices resulting 

in serious environmental impacts. 

 

The main purpose of this thesis is to design an educational model that allows 

professionals and the local community of Pelileo to acquire necessary skills to carry out 

Denim dyeing processes in a technical, sustainable and planet-friendly way. This involves 

the way to adopt modern techniques and technologies that minimize the consumption of 

water, energy and toxic chemicals, as well as the responsible management of the waste 

generated in the process. 

 

Additionally, specific aspects of the local textile industry that require attention and 

improvement in terms of infrastructure, technology and sustainability will be identified. This 

will have a positive impact on the local economy, while reducing negative effects on the 

environment. 

 

In conclusion, the creation of the Denim Dyeing process school at Pelileo city, 

represents an unique opportunity to address challenges in the textile industry, while 

promoting local economic development and training of professionals committed to 

sustainability. This project seeks to lay the foundation for a greener and more prosperous 

future in Pelileo and serve as an inspiring example for other communities and regions facing 

similar challenges in the textile industry. 

 

Keywords: School, dyeing, industry, textile, denim, processes, sustainability. 
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 

El denim es un tejido resistente confeccionado con algodón y lona de mezclilla. Esta 

tela es muy resistente, duradera y muy versátil, lo que la hace una de las favoritas para 

confeccionar prendas de vestir. El término viene de la marca francesa de tejido de mezclilla 

(Serge De Nimes, (s/f)).  

El textil (denim) originalmente era un tejido de color azul oscuro, pero ahora está 

disponible en una variedad de tonalidades, desde el color más claro hasta el más oscuro. Este 

tipo de prenda fue utilizada por primera vez en el año 1853 por Levis Strauss con la finalidad 

de fabricar pantalones que eran exclusivamente diseñados para los mineros de San Francisco, 

años posteriores esta tela fue utilizada para la elaboración de prendas de vestir para todo tipo 

de persona.  

Esta industria se remonta a fines del siglo XIX, cuando los emigrantes alemanes 

trajeron la técnica de teñir el algodón azul para hacer prendas de vestir. Desde entonces, el 

denim se ha convertido en una de las principales industrias de la ciudad, dichos 

acontecimientos fue lo que nombro la Ciudad Azul al cantón Pelileo, debido a que el color 

índigo que se utilizó para teñir los pantalones sería lo que daría realce al cantón.  

La historia de la confección y el lavado DENIM en Pelileo se basa en las labores que 

se desarrollaron en el barrio El Tambo, por medio de la confección de dichas prendas de 

vestir, en sus inicios contaban únicamente con 3 o 4 fábricas que elaboraban jeans, pero con 

el transcurso del tiempo diversas familias implementaron este negocio, actualmente este 

sector es considerado como una zona industrial del jean, debido a que se han establecido 

cerca de 70% de lavanderías y tintorerías DENIM en el Cantón.  

Con el paso de los años, la fabricación de los jeans se ha posicionado en uno de los 

sectores más relevantes del Ecuador, convirtiéndose no solo en un sector industrial, sino 

también en un sector turístico, debido a que diversos turistas tanto nacionales como 

internacionales visitan este sitio para adquirir este tipo de prenda, a causa de que sus precios 

son accesibles y sus productos de excelente calidad, a pesar del éxito que tienen no se debe 

dejar lado el inconveniente que se ha venido generando a causa del tinturado de los jeans, a 

consecuencia que este procedimiento ha generado una alta contaminación y riesgo laboral.  

La Industria Manufacturera es la segunda de las principales actividades económicas 

en la ciudad. De acuerdo con los datos obtenidos de la Asociación de Fabricantes y 

Comerciantes “La Feria del Jean”, se ha podido estimar que mensualmente menos de un 

millón de prendas son elaboradas en el sector, representando un ingreso aproximado de diez 

millones de dólares anualmente antes de la pandemia. Es por este motivo que el cantón 

Pelileo ha sido considerado como el principal sector productor de jeans a nivel nacional.  

En la actualidad se ha evidenciado la preocupación que ha existido por parte de las 

autoridades para disminuir la contaminación ocasionado por el tinturado de los jeans, es por 

ello que se han realizado constantemente visitas a las empresas con la finalidad de corroborar 

que las instalaciones se encuentren funcionando de forma adecuada, el personal que labora 

en su interior pueda disponer de los implementos necesarios, que se mantengan un orden y 
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desempeño laboral adecuado. Por tal motivo, la investigación busca potencializar las 

capacidades de la ciudad para la industria. 

1.1. Planteamiento del problema 

La industria de la manufactura de jeans en la ciudad de Pelileo se ha convertido en 

una importante actividad económica en los últimos años. Sin embargo, los procesos actuales 

de lavado y teñido de las prendas denim están generando graves impactos ambientales 

negativos, principalmente por la contaminación del agua.  

Gran parte de las lavanderías de la ciudad vierten sus efluentes directamente a los 

ríos y quebradas cercanos sin ningún tratamiento previo. Estas aguas residuales contienen 

altos niveles de sustancias químicas tóxicas utilizadas en los procesos de lavado y teñido, 

como colorantes, detergentes, suavizantes, entre otros.  

La descarga directa de estos contaminantes a los cuerpos de agua ha provocado la 

degradación de fuentes hídricas, eutrofización, mortandad de peces y otros organismos 

acuáticos. Además, representa un riesgo para la salud de las comunidades que utilizan estas 

fuentes para consumo y riego. Por otro lado, se identifica una falta de capacitación y 

tecnificación en los procesos productivos de las lavanderías.  

Esto se ve reflejado en el inadecuado manejo de sustancias químicas, malas prácticas 

operativas, accidentes laborales, entre otros problemas. Ante esta situación, es necesario 

implementar medidas para mitigar y controlar la contaminación generada por esta industria, 

así como mejorar las capacidades técnicas de los trabajadores.  

Una Escuela Técnica de Procesos de Tinturado Denim permitiría formar personal 

calificado e introducir buenas prácticas y tecnologías más limpias para avanzar hacia una 

producción sostenible 

1.2. Justificación 

La tecnificación de un proceso de tinturado ofrece una serie de beneficios que 

mejoran la eficiencia y productividad. Esto incluye mejor control de los niveles de color, 

mejor calidad de los materiales, reducción de los costos de producción, mayor rentabilidad 

y reducción de tiempos de entrega.  

También se pueden lograr resultados más exactos, ya que el procedimiento 

tecnificado permite una mayor precisión y un mejor control sobre los factores variables como 

costos operativos. Por tal motivo surge la necesidad de proponer el Diseño de una escuela 

de educación superior, enfocada a la tecnificación de la confección y teñido de prendas de 

vestir denim, con la finalidad de que dichas actividades sean realizadas de una manera 

adecuada que ayude a mitigar la contaminación y se pueda mantener una seguridad laboral 

optima.  

Este aspecto resulta ser relevante en la presente investigación, puesto que se ha 

evidenciado que este tipo de industrias carecen de un adecuado control dentro de los procesos 

de producción e instalación que potencialmente se han tornado peligrosas tanto en el ámbito 

laboral como ambiental. Se busca potenciar los conocimientos de los jóvenes y adultos, 
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especialmente a nivel educativo, que serán en beneficio no solo para los investigadores, sino 

para los pobladores, quienes son los actores principales para que el presente proyecto.  

El diseño posibilita que se presten mayor énfasis en el cuidado no solo a nivel 

educativo, sino también enfocado a nivel ambiental y arquitectónico, de tal manera que 

ayudará en la organización y prevención de los desastres que pueden ocurrir en las distintas 

industrias y finalmente el proyecto será considerado como un punto de partida para futuras 

investigaciones a nivel nacional. 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo General 

Proyectar una propuesta arquitectónica de educación: Escuela Técnica de procesos 

de tinturado DENIM en la ciudad de Pelileo, que de soporte y contribuya al plan de 

desarrollo urbano industrial de la ciudad, mediante un análisis de sitio; y de estrategias 

técnicas que potencialice las capacidades de la comunidad para la industria.  

1.3.2. Objetivos Específicos 

• Analizar la situación actual del sitio de estudio, la cabecera cantonal de San Pedro de 

Pelileo.  

• Identificar los aspectos positivos y negativos de obras de similar relevancia, 

reconocer sus características y valoración del caso de estudio de manera que se pueda 

establecer estrategias urbanas aplicables para la industria.  

• Generar estrategias, formular pautas y recomendaciones para una escuela de 

tinturado y producción, el cual busca utilizar un sistema constructivo adecuado que 

sea fácil de reproducir para el cantón.  

• Plantear lineamientos para un correcto control logístico previo a la elaboración y 

tinturado de prendas denim, con procesos menos contaminantes. 
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CAPÍTULO II.  MARCO TEÓRICO 

2.1. Marco Referencial  

2.1.1. Situación de la industria manufacturera en San Pedro de Pelileo 

Para entender el contexto donde se desarrolla las empresas de lavanderías industriales 

se tiene que conocer, primero, el sector productivo a donde pertenecen; además, cuán 

importante es para la economía. Para ello se analiza el desempeño de indicadores de 

producción y el nivel de comercialización. 

Figura 1 Ingresos por la fabricación y ventas al por mayor de textiles (Pelileo). 

 

Fuente: Revista Vistazo “Pelileo, la eterna promesa textil” 

Elaboración: Elaborado por el Tesista. 

El sector textil, perteneciente al área de manufactura, es una de las industrias que 

abarca una extensa cadena de valor, desde el diseño, producción y comercialización; ya sea 

a nivel nacional o internacional, involucrando a industrias de lavandería, químicas, 

fabricantes de plásticos (botones) y cremalleras, diseñadores de etiquetas y accesorios entre 

otros.  

En Ecuador, el sector textil y de confección generó ventas por 1.000 millones de 

dólares hasta octubre de 2022, de acuerdo con la AITE (Asociación de Industrias Textiles 

del Ecuador). Se estima que entre la informalidad y formalidad ingresan 2.500 millones de 

dólares. Según los registros del Servicio de Rentas Internas (SRI), Pelileo tiene ingresos por 

la fabricación y ventas al por mayor de textiles por 37 millones de dólares en el último año.  

Mientras que, del lado de la confección, el cantón generó ingresos por 32 millones 

de dólares por la elaboración y comercio de prendas de vestir. Se calcula que la Feria “El 
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Tambo” agrupa alrededor de 150 comerciantes. Aunque no existe una proyección oficial del 

movimiento económico. San Pedro de Pelileo es la región de concentración del 60.3% del 

ingreso económico, concentra el 26.6 % de la actividad económica dirigida a la manufactura 

del jean, con indicadores de crecimiento exponencial que encontramos en artículos del rubro, 

producción de jeans, con fábricas productoras, las mismas que se encuentran en crecimiento 

continuo.  

Entre las instituciones más involucradas en el desarrollo de las lavanderías 

industriales en el Ecuador destaca la AITE, donde la promoción comercial es clave para la 

apertura de mercados con potencial interés en la propuesta del sector. Para lograr el 

desarrollo productivo del Cantón, se busca en el plan de desarrollo 2019-2023, promover el 

crecimiento y gestión de recursos para el desarrollo económico del mismo.  

Con el fin de tratar de contribuir a las actividades comerciales, desarrollar una 

estrategia de cooperación entre las organizaciones estatales y privadas en el campo 

productivo, para concientizar a los empresarios e inducir la responsabilidad social, 

asegurando el empleo, el desarrollo de las actividades económicas, la elaboración de un plan 

que ayude a la capacitación de emprendimientos productivos, el desarrollo de proyectos de 

incremento económico y crear alianzas estratégicas para obtener empleos. Buscando una 

mejora continua en la industria de la cual carece actualmente como lo podemos visualizar 

en la ilustración 2 de la industria Bays Bills - Pelileo. 

Figura 2 Tombolas de lavado industrial, Planta de tinturado Denim, Industria Bays Bills - Pelileo. 

 

Ubicación: Ciudad de Pelileo. 

Elaboración: Elaborado por el Tesista. 
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2.1.2. La educación superior en el Cantón Pelileo 

Actualmente, en el cantón Pelileo se concentra alrededor de un 8.7% de 

analfabetismo. Sin embargo, a nivel cantonal posee alrededor de 103 establecimientos 

fiscales, de los cuales el 16.50 % se encuentran en el área urbana del cantón Pelileo con 

alrededor de 17 establecimientos. En cuanto al nivel educativo, la menor tasa de 

analfabetismo se encuentra en el área Urbana del Cantón, siendo el mayor polo de desarrollo 

educativo, buscando acceder a una educación superior. 

Según el estudio de mercado educativo, el mismo que se realizó en 2014, en los 

últimos 6 años el presupuesto asignado a Educación se ha triplicado. En 2020, el valor 

sobrepasa 2.438 millones, o el equivalente a 2,22% del PIB, actualmente se destinan 1.157 

millones solo a la Educación Superior en 2022. Se prefieren las carreras superiores de 

ingeniería debido a varios factores.  

En el Plan de Desarrollo 2019-2023, del cantón Pelileo, menciona su intención de 

desarrollar la educación superior a través de instituciones educativas con alta tecnología, 

enfocándose en mejorar la calidad y fortalecer los vínculos entre la oferta y la demanda en 

el ámbito profesional, y se reforzará por medio del desarrollo de un sistema de acreditación 

de profesiones y organizaciones basado en la calidad y la excelencia.  

(Municipalidad de San Pedro de Pelileo, 2014) En el Ecuador, la Región Sierra posee 

un 14.1% de estudiantes buscan acceder a un título universitario, de los cuales el 11.8% de 

la Provincia de Tungurahua accede a un título de tercer nivel. En la ciudad de Pelileo, 

promover una educación de tercer nivel que pueda incentivar un desarrollo académico de la 

mano con la industria podría permitir una mejora continua en la eficiencia y calidad de la 

producción industrial. 

La educación superior en el Cantón ha experimentado un rápido crecimiento en las 

últimas décadas, con el incremento del número de alumnos jóvenes entre las edades de 15 y 

40 años. Los trabajadores que cuentan con educación superior constituyen el 30% de la 

fuerza laboral. Sin embargo, el 37,70% de los jóvenes entre 15 y 29 años no acceden a la 

educación superior por problemas económicos. Actualmente, en la ciudad de Pelileo la única 

oferta de educación de tercer nivel es Tecnólogo, por lo tanto, la siguiente entidad de 

educación que operan en la zona de estudio es: 

Las instituciones de tercer nivel que ofertan título Universitario y Tecnólogo más 

cercanos a la ciudad de Pelileo se encuentran en la ciudad de Ambato, las siguientes 

entidades de educación superior que operan son: 

2.1.3. Impactos medioambientales y sociales de la industria textil 

La industria textil representa uno de los patrones de producción más preocupantes en 

cuanto al impacto ambiental, debido principalmente al uso de sustancias químicas tóxicas, 

el alto consumo de agua y energía, la generación de grandes cantidades de desechos y 

vertidos, entre otros. 

1. Uso intensivo del suelo: El monocultivo intensivo de algodón agota los nutrientes 

del suelo, causa erosión y pérdida de fertilidad. La falta de biodiversidad propicia la 
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reproducción masiva de insectos plaga resistentes a plaguicidas. El uso excesivo de estos 

contamina suelo, agua y aire. Para contrarrestar estos efectos adversos se requiere 

implementar prácticas agrícolas sostenibles como rotación de cultivos, cubierta vegetal, 

control biológico de plagas, variedades resistentes, y manejo integrado de plagas. Con el 

compromiso de los agricultores y buenas prácticas, se puede producir algodón reduciendo el 

impacto ambiental. 

2. Huella hídrica: La huella hídrica se define como el volumen total de agua dulce 

que se utiliza para producir los bienes y servicios consumidos por el individuo o comunidad, 

así como los producidos por los comercios. Por ejemplo, en la industria textil, García, S. O. 

(2018) explicó: “La producción mundial de algodón se estima que es el responsable de un 

2,6% del consumo mundial de agua; este impacto se nota en el país en el que se ha producido 

no en el que consume el producto”. 

3. Biodiversidad: La contaminación del agua por vertidos de sustancias químicas 

provoca la muerte de peces, algas y otros organismos acuáticos, alterando así todo el 

ecosistema. De igual manera el alto consumo de agua para la producción textil agota recursos 

hídricos vitales para ecosistemas enteros. Esto pone en riesgo la supervivencia de especies 

dependientes del agua. Además, la sedimentación y erosión del suelo por las malas prácticas 

agrícolas deteriora los hábitats terrestres de plantas y animales 

4. Tóxicos y medioambiente: Se estima que el 20% de los tóxicos que se vierten al 

agua globalmente provienen de la Industria Textil. Un ejemplo de esta realidad es China, “Se 

estima que el agua contaminada causa el 75% de las enfermedades en China, y más de 

100.000 muertes al año. Las tasas de cáncer entre los pobladores que viven a lo largo de las 

vías fluviales contaminadas son significativamente más altas; el 70% de los lagos y ríos en 

China están contaminados y 90% de las aguas subterráneas” (WWAP (Programa Mundial de 

Evaluación de los Recursos Hídricos de las Naciones Unidas). 2017). 

5. Tóxicos y salud: El 70% de los desechos industriales sin tratar en los países en 

desarrollo se disponen directamente contaminando sus suministros de agua potable y 

propagando enfermedades infecciosas. La insalubridad del agua provoca al año 2,2 millones 

de muertes, de los cuales medio millón de niños menores de cinco años (OMS y UNICEF, 

2017). Otro tema importante sobre la salud es el trabajo en las fábricas textiles, donde se 

exponen a los trabajadores a químicos sin ninguna o suficiente protección. 

6. Residuos: Los residuos textiles generados por la industria contaminan agua, suelo 

y aire si no se gestionan correctamente. Los hilos, telas, fibras sintéticas y otros materiales 

residuales llegan a ríos, lagos y océanos, afectando la vida acuática. También se filtran 

sustancias tóxicas al suelo al desecharlos en vertederos o en el ambiente. Su incineración 

emite gases de efecto invernadero. Además, estos residuos se acumulan en grandes 

volúmenes en los rellenos sanitarios, disminuyendo su vida útil. Es necesario implementar 

estrategias de reducción, reutilización y reciclaje de residuos textiles para mitigar su impacto 

ambiental. 

7. Uso de energía: En la fabricación de textiles y prendas se necesitan numerosas 

intervenciones (hilado, tejido, teñido, estampado, corte, confección y acabados) que 
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requieren mucha energía para transformar los recursos naturales en productos. Además, las 

materias, fibras y prendas viajan a menudo por todo el mundo; algunas de las prendas que 

usamos han dado la vuelta al mundo un par de veces hasta llegar a las tiendas donde las 

compramos, con las consecuentes emisiones de CO2 en cada viaje. Se estima que el 10 % 

de emisiones CO2 globales provienen de la industria textil. 

8. Impacto social: La industria textil tiene un gran impacto social negativo 

especialmente en los países en desarrollo donde se ubica gran parte de la producción. Los 

salarios son muy bajos y las condiciones laborales son de explotación, con extensas jornadas, 

falta de derechos y situaciones insalubres. El cierre de fábricas en países desarrollados por 

externalización genera desempleo local. Se requieren medidas para formalizar el empleo 

textil, mejorar salarios, condiciones y derechos laborales. En resumen, urge adoptar políticas 

y prácticas empresariales más éticas y justas en la industria textil global. 

2.1.4. Normativa aplicable a la industria 

El sector textil es uno de los pilares fundamentales en el proceso de industrialización, 

que ha experimentado cambios durante el periodo de globalización actual. Las características 

fundamentales que muestra la industria textil tradicional, a diferencia de la industria actual, 

son: la mejora de los procesos de producción de las prendas de vestir y la variedad de 

productos de calidad. Actualmente, el sistema de producción se rige a un marco normativo 

ambiental, el cual establece los alcances y limitaciones de los sistemas de producción con el 

fin de controlar o prevenir el impacto de la industria en su entorno inmediato.  

La gobernanza ambiental toma en cuenta la función de todos los agentes que se 

involucran en el medio ambiente. Desde los gobiernos hasta las ONG, el sector privado y la 

sociedad civil, la colaboración de todos los interesados es primordial para llegar a una 

gobernanza eficaz que nos permita ir a un futuro más sostenible.  

2.1.4.1. Plan Nacional de Desarrollo Toda una Vida Para el Gobierno Nacional. 

Es prioridad que todas las personas puedan tener un trabajo digno y estable, es así 

como, mediante esta política decretada como un medio de vivir, asegura también el que no 

sea cancelada, a través de las siete misiones que integran el Plan Toda una vida, las mismas 

que identifican y articulan el apoyo a los beneficiarios mediante un trabajo coordinado con 

varias entidades del Estado (CEPAL - Naciones Unidas, 2022), mediante los siguientes 

objetivos y prácticas:  

• Objetivo 3: Garantizar los derechos de la naturaleza para las actuales y futuras 

generaciones.  

• Políticas 3.4 Promover buenas prácticas que aporten a la reducción de la 

contaminación, la conservación, la mitigación y la adaptación a los efectos del 

cambio climático, e impulsar las mismas en el ámbito global.  

• Objetivo 5: Impulsar la productividad y competitividad para el crecimiento 

económico sostenible de manera redistributiva y solidaria.  

• Políticas 5.5. Diversificar la producción nacional con pertinencia territorial, 

aprovechando las ventajas competitivas, comparativas y las 100 oportunidades 
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identificadas en el mercado interno y externo, para lograr un crecimiento económico 

sostenible y sustentable.  

Se ha venido impulsando las buenas prácticas para la convivencia entre la comunidad 

y la Industria en las ciudades.  

2.1.4.2. Reglas técnicas municipales. 

• Ordenanza de Protección del Ambiente del cantón Pelileo, publicado en el R.O. 730, 

23 de diciembre de 2002. Título Tercero. De los mecanismos de control y prevención. 

Capítulo II: Art. 14. Del Programa de Monitoreo y Verificación de Cumplimiento:  

Los establecimientos que hayan obtenido el permiso ambiental ingresarán 

automáticamente a un Programa de Monitoreo de Cumplimiento de Normas Técnicas, el que 

será efectuado por el departamento de Gestión Ambiental del Municipio, en un período 

anual.  

• Ordenanza que reglamenta el Plan Físico y de Ordenamiento urbano de la ciudad de 

San Pedro de Pelileo. Publicada en el Registro Oficial Nº 347 del viernes 1 de 

septiembre del 2006. Pertinencia de presentación del proyecto, obra o actividad en 

forma de Declaratoria de Impacto Ambiental (DIA). 

Según el Catálogo de Categorización Ambiental Nacional CCAN las lavanderías se 

encuentran dentro de la categorización III Construcción y/u operación de fábricas para 

producción de acabados de textiles y telas (excepto tejidos), incluye titulación y estampado. 

Normativa impulsada por el departamento de gestión Ambiental en el Cantón Pelileo. 

2.1.4.3. Normativa General Descarga Efluentes.  

Actualmente, en el país el Ministerio del Ambiente es el encargado de establecer las 

regulaciones para la descarga de efluentes procedentes de los procesos Industriales. La 

metodología de este proceso radica en entender a manera de normas reguladas y amparadas 

en la constitución en el cual la: “REVISIÓN DEL ANEXO 1 DEL LIBRO VI DEL TEXTO 

UNIFICADO DE LEGISLACIÓN SECUNDARIA DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE: 

NORMA DE CALIDAD AMBIENTAL Y DE DESCARGA DE EFLUENTES AL 

RECURSO AGUA” En el apartado:  

“Normas generales para descarga de efluentes al sistema de alcantarillado” En 

nuestro país la Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2169:98. Agua: Calidad del agua, 

muestreo, manejo y conservación de muestras. Establece los estándares de valores máximos 

admisibles (VMA) de los efluentes, como lo podemos observar en la siguiente tabla 1, en la 

cual se presenta: parámetros, unidades, unidad y límite máximo permisible de las descargas 

de aguas no domésticas en el sistema de alcantarillado sanitario para una red doméstica. 
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Tabla 1 Límites de descarga al sistema de alcantarillado público (correspondientes a los anexos 1 del libro VI 

del texto unificado de Legislación secundaria del Ministerio del Ambiente). 

 

Fuente: https://www.cip.org.ec/attachments/article/1579/PROPUESTA%20ANEXO%201.pdf 

Elaboración: Modificado por el Tesista. 

2.1.5. Programas orientados al desarrollo económico y productivo 

La relación entre la academia y el fortalecimiento de los lasos públicos - privados 

con fines de desarrollo productivo han venido promoviendo la interacción con las 

instituciones educativas de Tercer nivel y la industria. “Orientado a realizar un bien a la 

comunidad y localidad y a ayudar al desarrollo de las pequeñas y medianas empresas, 

realizando actividades para mejorar su productividad, estudios de mercado, asesorías, 

capacitaciones y consultorías para que estas se puedan desarrollar y con ello generar empleos 

y mejor calidad de vida a las personas que intervienen.” (Sánchez Ma., 2010) 2.1.4.1.  

Cómo funcionan las prácticas en algunos países: En otros países, como Argentina, 

los estudiantes de carreras de ingeniería y administrativas asesoran a las empresas en su 

proceso de internacionalización, lo cual es importante porque les permite trabajar sobre casos 

reales, ayudando a pequeñas empresas que en muchas ocasiones poseen un gran potencial, 

con esto se puede evidenciar la relación directa entre la Academia y la Industria para su 

fortalecimiento.  

Un caso similar es la Universidad de Veracruz en México, que desarrolla programas 

con las municipalidades regionales donde residen los estudiantes y docentes especialistas 

durante el tiempo que duran los proyectos, de esta manera los municipios consiguen mano 

de obra calificada, mientras que a la vez los estudiantes ganan experiencia con casos reales 

de mutuo beneficio y colaboración (municipios – universidades). (Sánchez Ma., 2003) 
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2.1.6. Coworking: nuevo concepto de organización de trabajo con fines ambientales 

La etimología co (sentido de colectividad) y work (trabajo) se entiende como 

“trabajar juntos”. Originalmente, se usa el término “Coworking” con fines productivos, por 

tal razón, debido a la naturaleza de la actividad Industrial a intervenir, se plantea la 

recuperación ambiental como parte del trabajo colaborativo.  

Como lo describe Koven: “Cuando acuñé el término Coworking, estaba describiendo 

un fenómeno llamado: trabajar juntos como iguales. Se trataba de explorar cómo poner en 

práctica mis conocimientos anteriores y mis experiencias en pro de la facilitación del 

trabajo” (Koven, 2013) De tal manera como el término ha venido evolucionando con el 

tiempo, las circunstancias y sus necesidades.  

En el sentido ambiental se podría ofrecer espacios de trabajo y reunión donde los 

profesionales de diferentes ramas podrán reunirse para discutir y planificar proyectos de 

conservación, siendo el bienestar de la comunidad, además de la Industria, quienes juegan 

un papel importante en la toma de decisiones y la aplicación de las estrategias.  

Por tal motivo, el coworking también podría ofrecer formación sobre el cuidado y la 

protección de la naturaleza, la restauración de ecosistemas, la educación ambiental y la 

investigación científica. Finalmente, el coworking también podría ofrecer un foro para que 

las organizaciones compartan sus conocimientos, así como experiencias en conservación y 

recuperación ambiental, además del desarrollo Industrial. 

2.1.7. Aplicación al proyecto de la Escuela Técnica de procesos de Tinturado: 

Para mitigar la afectación de la industria en la ciudad es necesario plantear un trabajo 

colaborativo donde puedan intervenir diferentes disciplinas académicas a fin de buscar una 

solución integral a las diferentes problemáticas que genera la Industria del Tinturado.  

En ese sentido podemos poner en práctica el término “Coworking” antes descrito 

como lo describe Quintana: “Comenzar con esta cultura coworking tiene una parte de 

Responsabilidad Social Empresarial porque además de beneficiar a los stakeholders, genera 

sostenibilidad ambiental y opciones de ingresos como plan de contingencia ante un déficit 

por productividad y contaminación.  

Parte de esto genera un beneficio en el inversionista propuesto (El Estado) como 

respaldo ante cualquier situación de riesgo inherente a toda actividad económica.” 

(Quintana, 2016)  

• EMPRESARIAL. En el ámbito empresarial es un factor preventivo que incrementa 

el valor agregado de la propuesta.  

• SOCIAL. Se mantiene el concepto de responsabilidad social al fomentar una cultura 

de cooperación.  

• ARQUITECTÓNICO. Desde una mirada arquitectónica es una propuesta versátil 

e innovadora que apoya la teoría de la adaptabilidad, flexibilidad y polivalencia de 

los espacios.  

• SUSTENTABLE. En cuanto a la sustentabilidad se promueve la recuperación y 

educación ambiental. 
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2.2. Marco Conceptual  

2.2.1. Tinturado DENIM 

2.2.1.1. Que es el tinturado DENIM. 

El tinturado denim es el proceso mediante el cual se impregna tintes de manera 

homogénea al textil jean, es necesario el uso de agua a alta temperatura 100°C. Este textil 

suele ser rígido debido a su tejido, hace varios se ablandaba el material de manera mecánica 

por desgaste actualmente este proceso de ablandado se lo realiza mediante el uso de 

químicos.  

2.2.1.2. Importancia del tinturado en la industria.  

El tinturado permite a los diseñadores y fabricantes crear prendas de moda únicas 

con diferentes estilos y colores. Los diferentes procesos proporcionan una mayor resistencia 

a la decoloración y al desgaste, lo que beneficia a los consumidores a obtener prendas de 

mejor calidad y durabilidad. La importancia de la industria textil se refleja en el empleo que 

genera y en el ingreso salarial en la comunidad, brindando trabajo a muchas personas e 

incluso a familias enteras.  

2.2.1.3. Características físicas del tinturado DENIM.  

Como consecuencia esta industria se caracteriza por ser una de las actividades que 

tiene más altos consumos de: agua, energía y reactivos químicos. Cada planta no usa el 

mismo proceso de producción, ni químicos y tampoco usa la misma cantidad de agua. Otra 

de las características, también por ser una actividad que genera más residuos contaminantes. 

El agua residual generada por los diversos procesos textiles tiene que ser limpia de: grasas, 

aceites, colorantes y otros productos químicos antes de su descarga al alcantarillado.  

2.2.1.4. Tipos de tinturado Entre los distintos tipos de tinturado tenemos.  

1. Tinte de desvanecimiento: Esta técnica se usa para lograr un aspecto desgastado 

en los jeans. Se logra aplicando un tinte más oscuro en la parte media y luego desvaneciendo 

gradualmente hacia abajo y hacia arriba.  

2. Tinte de lavado: Esta técnica se usa para lograr un aspecto deslavado y desvanecido 

en los jeans. Se logra aplicando un tinte más oscuro en la parte superior y luego aclarando 

gradualmente hacia arriba.  

3. Tinte con efecto degradado: Esta técnica se utiliza para crear un efecto degradado 

con el tinte. Se logra aplicando un tinte más oscuro en la parte superior y luego 

desvaneciendo gradualmente hacia abajo.  

4. Tinte con estampado: Esta técnica se usa para añadir estampados al denim. Estos 

pueden ser cualquier tipo de diseño o marca en general. En el desarrollo de lavado y tinturado 

textil, varios de los procesos que se realiza para culminar una prenda se efectúa mediante el 

uso de máquinas industriales de considerable tamaño; sin embargo, en estos procesos hay 

detalles en la prenda que deben ser realizados de manera manual como lo podemos visualizar 

en la Ilustración 4, estos trabajos se denominan “Manualidades “entre estas actividades 
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tenemos: arrugas, rotos, esponjado, bigotes, entre otros. A través de estos procesos, podemos 

simular el desgaste de la ropa durante muchos años de uso. 

Figura 3 Aplicación de químico para esponjado textil, Planta de tinturado Denim, Industria Bays Bills - Pelileo. 

 

Ubicación: Ciudad de Pelileo. 

Elaboración: Elaborado por el Tesista. 

2.2.2. Maneras de reducir la contaminación de las aguas residuales de la industria textil 

El sector textil en la ciudad de Pelileo forma parte de una cadena productiva de alta 

complejidad que incluye la confección, tinturado y la comercialización, etapas de actividades 

fuertemente vinculadas. La fabricación de diferentes productos textiles se realiza a través de 

diversos procesos que generan aguas residuales que contienen contaminantes químicos.  

Estos contaminantes como los metales pesados se encuentran entre los que preocupan 

además debido a su color, son algunos de difícil degradación, se puede considerar de alto 

impacto ambiental.  

Reducir: Mitigar el impacto en la fuente. Durante la aplicación de tintura textil 

existen procesos que deben evaluarse, tales como determinar el vertido de agua residual de 

cada operación, mantener control de inventario y revisión de productos tóxicos, actualizar 

las fichas técnicas de los productos químicos utilizados, revisión de sus instructivos de 

manejo y sus propiedades ecológicas, además evaluar periódicamente la posibilidad de 

reducir el consumo de hídrico, reactivos químicos y energía, y finalmente valorar 

periódicamente la sustitución de productos químicos por otros menos contaminantes para el 

medio ambiente.  
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Ejecutar: Buenas prácticas de operación. La buena gestión operativa dentro de una 

planta consiste en modificar los procedimientos que se realizan en las actividades 

productivas. Otros procesos están más inclinados a usar tecnología limpia, las cuales se 

definen como aquellos métodos que contribuyen a la eficiencia de la producción mediante 

la conservación de energía y materias primas, además la reducción de las emisiones 

contaminantes al aire, agua y suelo.  

Recuperar: Reúso y reciclaje. La mayoría de las industrias textiles podrían recuperar 

el calor de las aguas residuales, para ello se pueden utilizar pozos para almacenar el agua 

residual con cierta cantidad de calor durante un periodo de tiempo antes de pasarla por un 

intercambiador de calor, el agua que entra en la máquina de lavado en seco es de 

aproximadamente 35 -50 °C, esto ayuda a reducir el tiempo de proceso, ahorra vapor y 

recursos.  

El agua de refrigeración indirecta que no entra en contacto con materiales textiles o 

agentes químicos se puede recoger y reutilizar directamente dentro del proceso de tinturado 

textil. Tratar: Planta de tratamiento de efluentes centralizado.  

Esta planta permite la reducción de los niveles de contaminantes fuera del proceso y 

antes de la descarga en los sistemas de alcantarillado o ríos. El tipo de sistema que se utilizará 

dependerá de las condiciones locales y de una serie de criterios de selección, como inversión, 

costos de operación y mantenimiento, eficiencia y rentabilidad de remoción, espacio 

disponible, personal y criterios para los valores máximos permitidos (VMA) del efluente 

descargado a la red de alcantarillado. Clasificar:  

Separar ciertas aguas residuales para tratamiento individual o reúso. Valldeperas, Lis 

y Navarro presentaron en 2009 una solicitud de patente de invención sobre “Proceso de 

tintura de fibras textiles celulósicas y sus mezclas mediante baños de tintura reciclados”.  

Donde se recicla tanto el agua utilizada en un ciclo previo de teñido, así como todos 

los productos añadidos y que no han sido absorbidos por el sustrato textil y también el 

remanente de los tintes dispersos que no se hayan agotado en los ciclos de teñido anteriores. 

Figura 4 Diagrama de reducción de la contaminación de las aguas residuales de la industria textil. 
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Fuente: Contaminación de los ambientes acuáticos generados por la industria textil (Brañez y Uribe, 2018) 

Elaboración: Elaborado por el Tesista 

2.2.3. Escuela técnica 

2.2.3.1. ¿Qué es una escuela técnica?  

Un Instituto de Educación Técnica, es una entidad educativa principalmente 

enfocada a jóvenes que han culminado el bachillerato y desean iniciar a una educación 

superior. También está dirigido a adultos que estén vinculados a la actividad laboral y que 

deseen capacitarse para aumentar su nivel de empleabilidad según las necesidades 

inmediatas del sector empresarial. El enfoque esencial del proyecto es el área educativa, el 

mismo que tiene como principal estructura los talleres que son espacios de aprendizaje 

prácticos, cada uno de ellos está relacionado con el fundamental objetivo que es el desarrollo 

productivo en la ciudad de Pelileo.  

2.2.3.2. Tipología de escuelas técnicas.  

La tipología de una escuela técnico-productiva está históricamente más relacionada 

con el desarrollo de la Bauhaus y todas las ideas que revolucionaron la enseñanza del arte 

por medio de los talleres de producción (Workshops), siendo considerada la primera Escuela 

técnica. Estos espacios eran laboratorios de trabajo donde se desarrollaban nuevos diseños 
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de artículos cotidianos, que pudieran cumplir con todas las exigencias técnicas, estéticas y 

comerciales. Otro hecho histórico más reciente que ha tenido un gran impacto en la forma 

de concebir los “Workshops” es la creación del primer Fab Lab en 2001, por parte del Center 

for Bits and Atoms, del MIT. El cual ha sido un espacio que ha ido ganando importancia en 

cuanto a la educación, ya que los conocimientos impartidos en un Fab Lab se desarrolla 

como un taller, y los mismos usuarios por medio de sus proyectos contribuyen al aprendizaje 

en grupo. Por tal motivo estos espacios de producción han tenido gran acogida por las ONGs 

y entidades científicas en el mundo. Ahora el enfoque es expandir la tecnificación con el fin 

de proporcionar herramientas para el desarrollo de la calidad productiva.  

2.2.3.3. Características físicas de las escuelas técnicas.  

Una escuela técnica cuenta con la siguiente organización espacial, de tal manera se 

configuran los siguientes ambientes donde involucran:  

Zona de servicio. Estas puedan sostener su funcionamiento regular, como los 

almacenes de materiales entre otros.  

Zonas de aprendizaje teórico. El aprendizaje académico se considera ambientes 

donde promover la cultura por lo que se contempla un auditorio, una biblioteca y salas de 

usos múltiples, donde podrán ser utilizadas como áreas de exposiciones y ventas.  

Zonas sociales y recreativas. Estos espacios se constituyen como un aspecto 

importante para el aprendizaje y para que los alumnos generen un vínculo con su escuela.  

Zona Administrativa. Las áreas administrativas nunca superan el 10% de los m2 

diseñados, aquí se incluyen oficinas para el director principal, secretaría y los coordinadores 

encargados de cada área determinada, también se considera una sala de docentes y de 

reuniones. 

Figura 5 Escuela de la Bauhaus 

 

Fuente: Gavilanes (2020). 



34 

2.2.4. Criterios que determinan una buena escuela técnica 

2.24.1. La relación visual-espacial como provocador del ambiente creativo.  

“En una escuela de formación técnico-artística, el nivel de producción depende de la 

creatividad de los alumnos y que tanto estos puedan extender su imaginación a nuevas 

propuestas. Un estudiante que trabaja aislado y sin ningún tipo de referencias externas 

terminará limitando su creación”. (Arnheim, 1993, p. 29).  

De tal manera, en el momento que un grupo de personas busca críticas y observa lo 

que los demás hacen, permite elaborar mejores artículos. Centrándonos en este 

equipamiento, el objetivo es crear un centro educativo que brinde el ambiente adecuado para 

estimular la creatividad de los estudiantes, esto se logra a través de la relación visual y 

espacial que existe entre un ambiente y otro, garantizando un estímulo permanente en los 

estudiantes.  

2.2.4.2. “El aprendizaje colaborativo” como concepto de diseño.  

El énfasis del proyecto se basa en hacer que la escuela responda arquitectónicamente 

al concepto educativo de enseñanza colaborativa. Como se mencionó anteriormente, este 

concepto trata de que el alumno no solo aprende de los profesores, sino, además, de sus 

compañeros. Por este motivo, la escuela deberá tener una disposición de aulas y talleres 

permeables entre sí, relacionadas tanto visual como físicamente. Por otro lado, la escuela 

debe tener en cuenta los cambios tecnológicos y económicos que se puedan dar en el tiempo. 

Por este motivo es importante implementar aulas o espacios flexibles que permitan generar 

cambios según la necesidad. 

Figura 6 Esquema de la relación visual - espacial. 

 

Fuente: El valor del arte en el proceso educativo (Arnheim, 1993, p. 29). 
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Elaboración: Elaborado por el Tesista. 

2.2.4.3. El “Design Thinking” como parte de los criterios para emplazar las 

áreas funcionales del proyecto.  

Además de criterios para ubicar las áreas funcionales en el lugar, como el 

asoleamiento, la contaminación acústica, los flujos peatonales y vehiculares, entre otros, se 

debe utilizar este concepto mostrado en la ilustración 10 como parte de los ordenadores del 

programa. Las distintas áreas funcionales deben estar ordenados de forma que sigan el orden 

lógico que dicta el “Design Thinking” y estarán unidos por un espacio público que permita 

la circulación entre los espacios, desde la biblioteca, donde se investiga, pasando por los 

talleres de diseño, en el cual se crea, luego por el área de talleres especializados, en el mismo 

que se construye y, por último, por el área comercial y auditorio en donde se somete a prueba, 

se expone o se vende. Este espacio público incentiva a los alumnos a ir de un lugar a otro de 

la escuela, lo que hará que se genere interacciones entre ellos, esto será utilizado no solo 

para circular, sino también para socializar, expresarse y compartir ideas. Utilizar este 

concepto como ordenador del proyecto enriquecerá al término planteado anteriormente, el 

aprendizaje colaborativo como concepto de diseño. 

Figura 7 Esquema del Design Thinking. 

 

Fuente: El valor del arte en el proceso educativo (Arnheim, 1993, p. 29). 

Elaboración: Elaborado por el Tesista. 
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CAPÍTULO III. METODOLOGÍA 

3.1. Tipo de investigación 

Este trabajo se consolida como una propuesta de infraestructura educativa para el 

Cantón Pelileo, que se constituye como el productor textil de la parte central de la provincia 

de Tungurahua por la producción de jean; a fin de reducir su impacto en la ciudad y promover 

la educación de tercer nivel.  

Para esto se ha establecido seguir las fases de desarrollo del proyecto de investigación 

establecido en el método RIBA (Real Instituto de Arquitectos Británicos), el estudio 

realizado en cada fase se enfoca al plan de trabajo, organiza el proceso de gestión, el diseño 

de proyectos de construcción y la administración de los contratos de construcción, para 

proceder a proyectar un equipamiento que garantice la integración, mejoramiento y 

evolución de la industria; a fin de poder formular una propuesta a través de un ejercicio 

metodológico que contribuya a la educación, producción y conservación del área en estudio. 

Los resultados obtenidos han de facilitar la integración y planificación con los Planes de 

Desarrollo y Ordenamiento Urbano – Arquitectónico. El método RIBA posee 5 Fases:  

• Preparación  

• Diseño  

• Pre-Construcción  

• Construcción  

• Uso 

Al ser el proyecto de carácter investigativo, solo se empleará la Fase de Preparación 

y Diseño; de tal manera se ejecuta los 5 subniveles correspondientes: 

 

3.2. Método de investigación 

Para el desarrollo de la presente investigación se aplica el método RIBA, que permite 

organizar los procesos de gestión y el diseño del proyecto, para lo cual se basa en tres etapas, 

descritas a continuación: A. Fase Preparatoria: Permite analizar el marco conceptual y el 

entorno en donde se desarrolla el proyecto, para lo cual se parte de un análisis urbano para 

identificar las problemáticas que presenta la zona en estudio y finalmente se dio a conocer 

la etapa inicial del desarrollo de la propuesta arquitectónica y del plan urbano.  

• Antecedentes teóricos y conceptuales.  

• Delimitación del área de estudio.  

Casos de estudio. B. Fase de Diagnóstico: Se realiza una investigación con respecto 

al área urbana del cantón Pelileo, permitiendo conocer el entorno, la problemática en estudio, 

para lo cual se analizaron los componentes que intervinieron en el diseño regenerativo con 

la finalidad de llegar a conclusiones que permitieron conocer más a fondo acerca de la 

problemática que se presentó en el lugar.  

• Diagnóstico del área de estudio.  

• Síntesis del diagnóstico.  
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Lugar de Intervención. C. Fase de Propuesta: En esta etapa se desarrolló la 

propuesta arquitectónica en el área urbana del sector en estudio, el diseño se encuentra 

conformado por procesos de análisis, funcionalidad, estructura, formalidad, entre otros 

aspectos relevantes, para que la propuesta planteada pudiera aprovechar las cualidades del 

sector y así brindar los beneficios que necesita la población en estudio.  

• Partido Arquitectónico  

• Formulación de estrategias y propuesta 
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CAPÍTULO IV. RESULTADOS  

4.1. Estudio de casos  

4.1.1. Escuela de BAUHAUS / WALTER GROPIUS 

4.1.1.1. Ubicación. 

La ciudad de Dessau, ciudad alemana, se encuentra en la confluencia de los ríos 

Mulde y Elba, Esta ciudad se caracteriza por tener edificaciones de escalas similares entre 2 

y 4 pisos, separadas entre sí por áreas verdes o libres. Por otro lado, la ciudad es atravesada 

por una vía de tren y la estación central de Dessau. La escuela de la Bauhaus se encuentra, 

aproximadamente, a 6 cuadras. Esta estación existe desde antes de la creación de la escuela, 

en el año 1840. La distancia de la escuela a la estación, una infraestructura moderna en esa 

época favoreció a un fácil acceso de los estudiantes desde varios puntos del país. 

El edificio se conecta mediante un puente, donde se encuentran las oficinas 

administrativas de la escuela. Al lado Sur de la edificación, la forma en L rodea la esquina 

de un campo deportivo. La idea del edificio es que se acomoda al urbanismo sin 

interrumpirlo o modificarlo 

La forma de su emplazamiento crea espacios públicos entre la edificación y los 

edificios vecinos que en su mayoría son de 3 a 4 plantas. Por lo que, la escuela mantiene la 

misma altura para no irrumpir con el entorno característico de la ciudad. Resaltan las ideas 

funcionalistas, están presentes desde la concepción de la ubicación del edificio. Su 

posicionamiento responde a las necesidades tanto de accesibilidad, en cuanto a la cercanía 

de la estación del tren y la forma de la planta, en cuanto a la búsqueda de la relación óptima 

con el entorno. 

Figura 8 Ubicación de la Escuela de la Bauhaus en Dessau / Alemania. 

 

Fuente: www.openstreetmap.org. 

Elaboración: Modificado por el Tesista. 
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4.1.1.2. Espacios. 

Planteamiento funcional La zonificación se encuentra muy marcada, está organizada 

de acuerdo con el mejor lugar para la correcta función de cada bloque. El bloque de 

dormitorios, que es un área privada, se encuentra alejado de los talleres, aulas, y se accede a 

través del bloque de áreas comunes y reuniones, un área de carácter más semipúblico. Luego 

se encuentra un bloque administrativo ubicado estratégicamente para poder gestionar las 

actividades de toda la escuela y a continuación los bloques correspondientes a talleres y 

escuela técnica, debidamente separados, ya que en uno de ellos se dictaban clases teóricas y 

el otro se dedicaba el espacio a la actividad práctica, a continuación, se muestra la 

distribución espacial en cada una de las plantas arquitectónicas. 

EXTERIOR El edificio se muestra de forma elegante gracias a sus colores neutros. 

En su zócalo tiene una textura rugosa y en los pisos superiores el color blanco y la textura 

lisa predominan en los muros. Los grandes ventanales logran que los volúmenes se sientan 

más ligeros. INTERIOR Al interior los colores usados para las paredes son neutros al igual 

que en el exterior, Estos tonos dan la sensación de tranquilidad, esto se refuerza con los 

grandes ingresos de luz por los ventanales. Este tipo de espacios es agradable como centro 

de enseñanza 

4.1.1.3. Ambientes. 

Espacios Los espacios interiores están pensados para aprovechar al máximo la luz 

natural, las grandes ventanas y ventanales de los espacios comunes dotando de luz durante 

todo el día, los espacios siguen el principio funcionalista, “la forma sigue la función”, por lo 

que estos son calculados para que dentro de estos se realice la función en óptimas 

condiciones. 

SÓTANO  

El Volumen de aulas y el de talleres mantenían su función en este nivel. El sótano del 

volumen de talleres, aparte de tener cuatro más de estos para esculturas e impresiones, existía 

ambientes destinados a calderas, dormitorio del conserje y para el carbón. Bajo el volumen 

de espacios públicos, había espacios destinados al servicio como camerinos, gimnasio y 

lavandería. 

PRIMER NIVEL  

La distribución de la primera planta cuenta con los ambientes más grandes. Cada 

volumen tiene una función determinada. Por un lado, el que da hacia el Norte contiene aulas 

y laboratorios, mientras que en el volumen Sur tiene talleres con funciones públicas como 

auditorio y comedor. 

SEGUNDO NIVEL  

En la segunda planta se puede observar la distribución del puente. En este se 

encuentra toda el área administrativa. El volumen norte mantiene su función de aulas, 

mientras que el Sur posee talleres como el de telares. Por otro lado, el volumen Sur en forma 

de “L” es interrumpido formándose dos volúmenes independientes. En el volumen del este 

se puede observar que se encuentran las habitaciones de los estudiantes. 
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TERCER NIVEL  

El tercer nivel se puede ver aulas y talleres más relacionados con arquitectura y 

carpintería metálica. En este nivel se encuentra el departamento de arquitectura y los talleres. 

Así como en los niveles inferiores. Otro aspecto que caracteriza a la escuela. El área de 

talleres tiene la característica de tener ambientes continuos, no hay una circulación central 

que organice los aspectos, sino una sucesión de espacios conectados entre sí. 

Figura 9 Zonificación por planta de la Escuela de la Bauhaus. 

 

Fuente: https://www.archdaily.cl/cl/02-362897/clasicos-de-arquitectura-edificio-de-la-bauhaus-en-dessau-

walter-gropius 

Elaboración: Modificado por el Tesista. 

4.1.2. Escuela de diseño de la universidad de MELBOURNE/ JOHN WARDLE 

ARCHITECTS + NADAAA. 

4.1.2.1. Ubicación. 

La escuela de diseño de la Universidad de Melbourne es un innovador edificio dentro 

del campus de la universidad ubicada en Parkville, al centro de la ciudad de Melbourne, una 

de las ciudades más grandes de Australia e importante centro económico del País. El entorno 

donde se emplaza la escuela se caracteriza por tener edificios de más de 7 pisos de distintos 

estilos arquitectónicos con calles donde se encuentra arborización abundante. 
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La edificación ocupa un área aproximada de 3350 m2 y tiene un área construida de 

15772 m2. Alrededor de la edificación existen vías peatonales que continúan hacia el interior 

del edificio, con lo que se logra una interacción clara entre las calles y el espacio semipúblico 

dentro del edificio. Por tal motivo el equipamiento integra su entorno consolidado no solo 

de manera formal sino también de manera funcional. 

Él edificio presenta múltiples accesos peatonales, no siendo ninguno de ellos el 

ingreso principal, a través de su planta baja en la que ubican la biblioteca en su costado Sur 

y algunos talleres en su costado Norte, los estudiantes, trabajadores, y visitantes del campus 

pueden circular abiertamente, ya que conecta directamente los costados Este y Oeste del 

edificio. Sin embargo, destaca el acceso por su esquina Nor-Este a través de una escalera que 

sirve de anfiteatro exterior, y que conduce directamente al elemento quizás más llamativo. 

Figura 10 Ubicación de la Escuela de diseño de la Universidad de Melbourne en (Melbourne / Australia). 

 

Fuente: www.openstreetmap.org. 

Elaboración: Modificado por el Tesista. 

 

Tabla 2 Espacios de la Escuela de diseño de la Universidad de Melbourne. 

 

Elaboración: Elaborado por el Tesista. 
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4.1.2.2. Espacios. 

Planteamiento funcional Todos los espacios se organizan alrededor del salón de 

estudio, lo que resalta en este proyecto es la organización de las aulas en los distintos niveles 

según las actividades del proceso de estudio, como un gran edificio coworking que busca 

integrar distintos actores del proceso de estudio, además, en el primer nivel tenemos espacios 

de exhibición que buscan integrar a usuarios externos al edificio. Los volúmenes alrededor 

del salón común se vinculan directamente a este, y a través de este gran espacio se busca la 

conexión hacia la ciudad con ayuda de una calle dentro del edificio, a continuación, se 

muestra la distribución espacial en cada una de las plantas arquitectónicas. Plástica  

EXTERIOR  

La fachada acristalada a la que se le coloca una extensa, fija y finalmente detallada 

protección solar en las caras Norte, Este y Oeste, ejecutada en acero corrugado este elemento 

vario paramétricamente su densidad y porosidad según el tipo de orientación y esta sostenido 

por una estructura secundaria de estructura de acero permitiendo el ingreso de luz e 

iluminación al interior de la edificación  

INTERIOR  

El edificio revela los distintos elementos de su construcción, materiales, detalles 

constructivos, uniones, carpinterías móviles, sistemas y servicios. Destaca en ese sentido el 

remplazo de las balaustradas por mallas de acero. Cada elemento dentro del edificio es 

utilizado para crear espacios innovadores, oportunidades de aprendizaje y estudio, con un 

alto nivel de interconexión física y visual. 

4.1.2.3. Ambientes 

Espacios Destaca como elemento central del espacio un volumen oblicuo que baja 

desde el cielo interior, y que contiene tres salas de talleres conectadas con los corredores de 

los tres niveles superiores. Su rol es generar una identidad estética, sin embargo, este taller 

suspendido ayuda a la absorción del ruido que llega de todas partes de este gran atrio. 

PRIMER NIVEL  

El primer nivel tiene una planta permeable, logrando de esta manera crear una nueva 

vía de acceso para la interacción con el usuario externo y el proyecto en sí. 

SEGUNDO NIVEL  

Para poder mantener la idea del espacio de estudio a todo nivel y área, se adecuan 

sitios de estancia en los pasadizos, formando de esta manera un intercambio al momento de 

salir de las aulas y transitar. Las conexiones verticales se disponen de manera que puedan 

satisfacer de manera apropiada a cada uno de las aulas y talleres. 

TERCER NIVEL  

El segundo nivel tiene una relación directa con el gran salón, el mismo que resulta 

ser el espacio principal del proyecto. El planteamiento de una doble altura en interior del 

proyecto permite que la iluminación sea adecuada, provocando la sensación de un gran 

espacio confortable para actividades de comunicación social. 
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CUARTO NIVEL  

En esta planta podemos observar que los vínculos se siguen dando de forma visual, 

potencializando esta interacción al momento de salir de los espacios educativos (aulas y 

talleres). Además, se mantienen la conexión horizontal, potenciando el desplazamiento de 

los usuarios de manera longitudinal y transversal. 

4.1.3. Contraste Referentes 1925/2014.  

4.1.3.1. Escuela de la Bauhaus 1925 / Walter Gropiu 

ANÁLISIS DE LA CONDUCTA PROYECTUAL PENSAMIENTO  

Las escuelas de artes aplicadas surgieron en Alemania, produciendo una generación 

de artistas talentosos capacitados en oficios, lo que les permitió contribuir a la industria y al 

artesano; estas ideas impulsaron a Gropius a unificar el instituto superior de Bellas Artes del 

gran ducado en una institución que llevaría el nombre de Bauhaus estatal en la que se reúne 

el trabajo especulativo con el trabajo artesanal, llegando a establecer que: “La Bauhaus tiene 

como objetivo la reunión de todo el quehacer artístico y la reunificación de todas las 

disciplinas del taller artístico en una nueva arquitectura, de modo que sean elementos 

indisociables”. La docencia en la Bauhaus constaba de tres partes: La primera parte era la 

instrucción artesanal en talleres industriales, en la que se estudiaba el manejo de materiales 

y herramientas, además de conceptos de contabilidad y elaboración de contratos; el segundo 

es la teoría de la forma, donde se abordan temas de carácter visual como la observación y la 

representación; y la tercera denominada configuración en el que se reúnen teorías de espacio, 

color y composición.  

ESTÉTICA DE LA BAUHAUS  

Constructiva: En esta etapa se ocuparon fundamentalmente del diseño. Este interés 

se reflejará en la construcción de su nuevo edificio, y la colonia Torteen. Se harán también 

grandes reformas escolares. Estilísticamente, fue liderado por el profesor Lazlo Moholy 

Nagy, aunque también trabajaban Albers, Klee y Kandinsky (1925) Arquitectura social: Bajo 

la dirección de Hannes Meyer, en esta etapa se da una gran ideologización de la escuela, en 

un periodo de serios problemas políticos. Se atiende más a las necesidades populares y se 

orienta hacia la arquitectura como organizadora fundamental del diseño. 

4.1.3.2. Escuela Melbourne 2014 

ESCUELA DE DISEÑO DE LA UNIVERSIDAD DE MELBOURNE/ John 

Wardle Architects + NADAAA. 

ANÁLISIS DE LA CONDUCTA PROYECTUAL PENSAMIENTO  

La Escuela de Diseño de Melbourne puede referirse a los principios, enfoques y 

valores fundamentales que guían su desarrollo educativo y sus actividades. Estos principios 

pueden variar con el tiempo y las administraciones, pero en general, la escuela ha enfocado 

su enseñanza en la intersección entre diseño, arquitectura y urbanismo, promoviendo la 

innovación, la sostenibilidad y la participación social. Algunas de las áreas de enfoque y 

valores que podrían considerarse parte de la “idea fuerza” de la Escuela de Diseño de 

Melbourne incluyen:  
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• Enfoque interdisciplinario  

• Innovación y creatividad  

• Sostenibilidad  

• Participación comunitaria  

• Investigación y práctica  

• Conexión con la ciudad ESTÉTICA DE LA ESCUELA DE MELBOURNE  

Constructiva: La ubicación del equipamiento dentro del campus de la Universidad 

de Melbourne se lo realizo en un emplazamiento ya establecido. De tal manera se planteó un 

sistema de cobertura que permita que los ambientes sean confortables, mitigando las 

condicionantes naturales de asoleamiento y ventilación.  

Arquitectura educativa: La evolución de las Escuelas técnicas es significativa, 

actualmente la escuela de Melbourne no solo se proyecta como un equipamiento educativo, 

posee espacios dedicados a la exposición, investigación y experimentación. 

4.1.4. Reflexiones de Referentes - Bauhaus / Escuela de Melbourne. 

Bauhaus. 

Destaca por sus ideas innovadoras propias de la posguerra que facilitaban la 

interacción social entre los estudiantes. La disposición de los espacios públicos y las áreas 

de reunión fomenta los encuentros casuales y la colaboración entre quienes habitan el 

edificio. Este trabajo nos invita a pensar en cómo el diseño y la construcción de edificios 

pueden afectar a la industria al estandarizar sus elementos. 

La variedad de formas y espacios interconectados crean una sensación de dinamismo 

y estimulan un ambiente de exploración y educación. Cada una de las fachadas cuenta con 

luz y ventilación natural, cuidadosamente filtradas a través de aberturas estratégicamente 

ubicadas, lo que resulta en una experiencia espacial única y acogedora. 

Incorpora una estética moderna y atrevida en su diseño. Las formas geométricas y 

los materiales modernos transmiten sensación de innovación y originalidad. Este trabajo nos 

inspira a explorar nuevas posibilidades estéticas en la educación técnica y a romper con las 

convenciones de diseño tradicionales. 

Escuela de Melbourne. 

Destaca por su enfoque de reestructuración urbana. La adaptación de un antiguo 

emplazamiento de edificación educativa en un complejo educativo demuestra cómo la 

Escuela Técnica puede revitalizar y transformar áreas educativas en desuso. Este 

equipamiento nos invita a considerar cómo la arquitectura puede jugar un papel importante 

en la renovación y la reactivación de espacios educativos subutilizados. 

Este proyecto es un buen ejemplo para seguir para instalaciones educativas, por su 

falta de envoltura interior permite que los estudiantes estén en constante contacto con el 

edificio y su funcionamiento. Además, elementos y procesos constructivos como los que 

suceden en la escalera o el techo dan mucho para aprender, pues son el vívido ejemplo de 

los diferentes resultados que pueden surgir en un proyecto a partir de materiales 

convencionales.  
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La Escuela de Diseño de Melbourne demuestra cómo la Escuela Técnica puede crear 

un sentido de trabajo colaborativo y experimentación en un entorno educativo. Los 

Coworkings y las áreas de encuentro promueven la interacción social y fomentan la 

formación de lazos entre los estudiantes. Al ser un edificio que debe respetar un proyecto ya 

existente, proporciona a los arquitectos lecciones importantes sobre cómo generar caras 

nuevas sin deteriorar la materialidad existente. 

4.1.5. Análisis cualitativo de Referentes 

La arquitectura educativa, desde la Bauhaus en 1925 a la Escuela de Diseño de la 

Universidad de Melbourne 2014, han desarrollado características arquitectónicas, 

transformando los atributos y elementos distintivos que definen y describen un edificio de 

Educación Técnica. Estas características son esenciales para comprender la evolución de la 

arquitectura y analizar la naturaleza como el carácter de una obra arquitectónica fue 

evolucionando en el transcurso del tiempo. 

4.1.6. Conclusión referentes - Bauhaus / Escuela de Melbourne 

En resumen, la Bauhaus en Dessau es un ejemplo paradigmático de arquitectura 

moderna que abraza la funcionalidad, la racionalidad y la estética minimalista, rechazando 

la ornamentación y centrándose en la funcionalidad y la forma. Los arquitectos modernistas 

como Le Corbusier y Mies van der Rohe establecieron principios que influyeron en la forma 

en que se concebían los edificios y espacios. Al mismo tiempo, busca fomentar la comunidad 

y la colaboración en un entorno educativo. En cuanto a la arquitectura contemporánea de la 

Escuela de Diseño de Melbourne presenta un enfoque diferente, la arquitectura 

contemporánea se caracteriza por su diversidad, adaptabilidad y enfoque sostenible. Ambos 

estilos han contribuido significativamente al desarrollo de la arquitectura y han influido en 

la manera en que concebimos los espacios habitables y funcionales.  

La arquitectura moderna sentó las bases para la funcionalidad y la simplicidad, 

mientras que la arquitectura contemporánea abraza la diversidad y la adaptación a un mundo 

en constante cambio. Ambos estilos continúan influyendo en la creatividad y la innovación 

en el diseño arquitectónico. En conclusión, la arquitectura educativa moderna busca generar 

espacios que puedan satisfacer las necesidades de espacios configurables, además de un 

programa variable. 

4.2. Diagnóstico  

4.2.1. Estudio del lugar 

En este capítulo, con el objetivo de emplazar en la mejor opción la infraestructura 

educativa y así promover disminución de la deserción estudiantil a educación superior en la 

ciudad, además de promover la investigación y el desarrollo académico de prácticas 

productivas eficientes, se desarrolla un análisis de la ciudad de Pelileo. Inicialmente, un 

diagnóstico general y da factibilidad de 3 opciones de lugar implantación y finalmente un 

expediente urbano del lugar elegido. 
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Figura 11 Ubicación Pelileo  

 

Fuente: PDOT. San Pedro de Pelileo. 

Elaboración: Elaborado por el Tesista. 

4.2.1.1. Localización / Límites. 

El Cantón San Pedro de Pelileo es uno de los 8 cantones de la Provincia de 

Tungurahua, está ubicado a una distancia de 17.5 Km de la ciudad de Ambato. Limita al 

Norte con los Cantones Píllaro y Ambato, al Sur la Provincia de Chimborazo, al Este los 

Cantones Patate, Baños y al Oeste con los Cantones Quero y Cevallos.  

La Industria se concentra en la parroquia urbana la Matriz (Pelileo), debido a su 

ubicación estratégica permite la comercialización y distribución de productos textiles dentro 

del cantón y la provincia. En el área de interés de la ciudad se concentran los equipamientos 

urbanos y administrativos además del mayor número de Industrias Tintoreras. 

Figura 12 Diagrama de ubicación Pelileo - Área de estudio 

 

Fuente: PDOT. San Pedro de Pelileo. 

Elaboración: Elaborado por el Tesista. 
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4.2.2. Condicionantes Geográficas 

4.2.2.1. De Ubicación. 

La parroquia urbana La Matriz es la cabecera cantonal de San Pedro de Pelileo, 

provincia Tungurahua y limita con las parroquias al norte con: García Moreno, Chiquicha; 

al sur con: Bolívar, Huambalo; al este con: cantón Patate y al oeste con: Benítez. El área 

urbana de parroquia Matriz y el área urbana de la Parroquia García Moreno conforman el 

área de estudio, la cual se encuentra limitada mediante: “ORDENANZA QUE APRUEBA 

LA ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL, PDOT, Y LA FORMULACIÓN DEL PLAN DE USO Y GESTIÓN DEL 

SUELO, PUGS 2033” (PDOT registro oficial 05 de noviembre 2021). La delimitación se 

realizó a partir de la información de partida disponible por el GADM y responderá a la 

homogeneidad en las características de ocupación como: áreas útiles construidas, áreas no 

urbanizables, predios vacantes, predios no vacantes, acceso a sistemas públicos de soporte, 

protección patrimonial, ambiental y de riesgos, y necesidad de aplicación de instrumentos 

de gestión del suelo. 

Figura 13 División política Ubicación parroquia García Moreno - San Pedro de Pelileo 

 

Fuente: PDOT. San Pedro de Pelileo. 

Elaboración: Elaborado por el Tesista. 
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4.2.3. Físicas / Morfológicas 

4.2.3.1. Topografía. 

El cantón se encuentra rodeado por límites naturales como los cerros: Nitón, Teligote, 

Valle Hermoso entre otros, además del Volcán Tungurahua estableciendo las siguientes 

zonas:  

ZONA BAJA: La altitud mínima del distrito es 1975 msnm y corresponde al límite 

del valle Hermoso: Es un amplio valle bañado constantemente por el nivel freático lo cual 

permitió una exitosa actividad agrícola.  

ZONA MEDIA: La altitud media del distrito es de 2615 msnm, lo que vendría a ser 

el llano de Pelileo, en el centro del área de estudio siendo el principal lugar de ocupación 

urbana.  

ZONA ALTA: La ciudad se encuentra delimitada por una cadena montañosa con una 

topografía bastante irregular. “En específico cerro Teligote con una elevación 3655 msnm 

posee características del bosque de neblina montano y páramo.  

El área de interés presenta un relieve lo suficientemente uniforme para garantizar su 

ocupación. En su topografía en donde el punto más alto es de aproximadamente 2656 msnm 

mientras que el punto más bajo es 2414 msnm, como se muestra en el siguiente mapeo con 

un corte del relieve en la zona de estudio del cantón Pelileo. 

Figura 14 Topografía parroquia García Moreno - San Pedro de Pelileo 

 

Fuente: PDOT. San Pedro de Pelileo. m 

Elaboración: Elaborado por el Tesista. 
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4.2.3.2. Hidrografía. 

Pelileo se encuentra en una situación bastante beneficiosa en cuánto a fuentes de 

agua, ya que 3 ríos importantes rodean al cantón y de los cuales surgen varios afloramientos 

de agua. Las microcuencas del cantón pertenecen a la Cuenca Hidrográfica Pastaza que 

drena hacia el río Amazonas, pero estas están amenazadas debido a la susceptibilidad de 

erosión severa que se tiene en el cantón. Ríos Se encuentra bañada por los ríos:  

• Oeste: Río Patate  

• Noreste: Río Pachanlica  

• Sur: Río Chambo  

• Afloramientos Afloramiento de aguas en:  

• Los dos márgenes del río Pachanlica.  

• Los márgenes del río San Alfonso.  

• La Moya de Pelileo Grande.  

• Las vertientes de Yataquí e Inapí.  

• Las Moyas de Bolivar y Huambalo.  

• Las vertientes de las Moyas de Cotalo.  

Merece especial mención los afloramientos de la Moya de Pelileo Grande y el 

Afloramiento de aguas en los márgenes del río San Alfonso; debido a que se encuentran 

dentro del área de estudio, además que estos afloramientos se intervienen para la obtención 

del recurso hídrico para la Industria.  

Figura 15 Hidrografía parroquia García Moreno - San Pedro de Pelileo 

 

Fuente: PDOT. San Pedro de Pelileo. 

Elaboración: Elaborado por el Tesista. 
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4.2.3.3. Áreas de Protección Natural. 

En este apartado se dará prioridad a los ecosistemas protegidos, los cuales han sido 

definidos por el Estado en el cantón Pelileo, estos espacios cuentan con personalidad jurídica 

otorgada por el Ministerio del Ambiente. Áreas de protección Hídrica. En los últimos años, 

se han venido realizando estudios establecidos en Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos 

y Aprovechamiento del Agua consta publicada en el Registro Oficial Suplemento 305, del 

06 de agosto del 2014, con el fin de proteger el recurso hídrico para su conservación en el 

Cantón Pelileo. Se ha determinado como áreas de protección los afloramientos en Teligote 

y La Moya Huambaló. A continuación, se puede visualizar Área/ha de cada protección 

Hídrica. 

Tabla 3 Afloramiento hídrico en el Cantón San Pedro de Pelileo 

 

Fuente: MAE Tungurahua. 

Elaboración: Elaborado por el Tesista 

Recursos naturales degradados y sus causas. En el municipio de Pelileo, las 

actividades productivas, especialmente la agricultura y la ganadería, han afectado el paisaje 

natural, el cual, cuenta con una pequeña cantidad de áreas naturales, entre los que podemos 

mencionar el cerro Teligote, el cerro Mulmul ubicado en la zona de bosque nublado.  

Estas áreas son hogar de más de 30 especies de aves y más de 80 especies de plantas; 

sin embargo, una pequeña área del extremo Oeste de la parroquia La Matriz (Pelileo) en el 

cerro Teligote aún se encuentra bajo una intensa presión por la expansión de la frontera 

agrícola. Entre la información de biodiversidad de flora y fauna presente en los cerros 

Teligote y Mulmul afines al Parque Nacional tenemos:  

Flora. En cuanto a la vegetación, se encuentran aguacolla, flor representativa de la 

provincia, eucaliptos de más de 20 años, cipreses, quishuar, molles, etc. Pero sin duda, lo 

más atractivo son las orquídeas en diferentes formas y colores. Las otras especies de plantas 

más comunes que se pueden observar son: palmas de ramos, gencianas, pajonales, bromelias, 

anturios, frailejón y heliconias.  

Fauna. Existe una gran variedad de animales, siendo los más comunes colibríes, 

mariposas, tórtolas y palomas, etc. 
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Figura 16 Recursos Naturales del cantón Pelileo 

 

Fuente: Ministerio del Ambiente. 

Elaboración: Elaborado por el Tesista 

4.2.4. Estudio Urbano  

4.2.4.1. Zonificación y Usos de suelo. 

Observamos un gran predominio del uso residencial, notando el uso comercial solo 

en las calles y avenidas principales de la ciudad, pero sin formar ningún polo estructural 

específico de algún tipo que ayude a dar carácter al área de estudio. En análisis general, la 

ciudad de Pelileo posterior al terremoto de 1950, en la mayoría de las zonas residenciales se 

respetan en lo establecido en la planificación urbana que se gestó a raíz de trabajo del 

arquitecto Gilberto Gatto Sobral sobre la concepción urbana moderna, al igual la ciudad 

carece de zonas industriales definidas, sin embargo, no todas las zonas establecidas como 

ejes residenciales se cumplen en la actual expansión del área urbana. 

4.2.4.2. Sistema Vial (Conexión con la ciudad) 

La ciudad de Pelileo posee 680 kilómetros de vías distribuidas en las 8 parroquias 

rurales y dos urbanas, concentrando el mayor porcentaje en las dos parroquias urbanas 

Pelileo y Pelileo Grande sumando el 27.9% de la red vial del Cantón con alrededor de 190.08 
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kilómetros divididas entre vías asfaltadas, adoquinadas, etc. El Sistema de red vial cantonal, 

con la infraestructura vial principal, secundaria y de caminos rurales, establecen la red vial 

básica del territorio, las mismas que se distribuyen de acuerdo con el siguiente cuadro 

cantonal, siendo parte del área de interés la vía en área urbana concentrando un 5.1% con un 

total de 35.05 km: 

De los 4 tipos de vías de la red vial Nacional, San Pedro de Pelileo cuenta con Red 

Vial Estatal (vías secundarias), la vía E30 que atraviesa la ciudad y permite a los habitantes 

movilizarse de manera masiva hacia el resto de la ciudad siendo el principal punto de tránsito 

a la Amazonia desde el centro del país. La principal vía de acceso al área de estudio es la Av. 

Confraternidad (con una extensión de 10.5 km.), que se interconecta con el resto de la ciudad, 

la cual se encuentra en la entrada del cantón.  

Tabla 4 Sistema vial en Km. del Cantón San Pedro de Pelileo 

 

Fuente: PDOT. San Pedro de Pelileo. 

Elaboración: Elaborado por el Tesista 

Esta vía conecta a la ciudad de Pelileo con los cantones al noroeste como Ambato, 

Cevallos, Pillaro etc. A continuación, observaremos un mapa con las principales vías de la 

ciudad y su conexión con los puntos de ingreso y salida del área de estudio, se han marcado 

la vulnerabilidad en la infraestructura vial con tres colores diferentes de la siguiente manera: 

Observamos que, debido a la forma alargada y a la topografía del área de estudio, 

esta ha ido creciendo, siguiendo la “Av. Confraternidad” (la avenida principal de la ciudad). 

Dada la magnitud de la ciudad, resulta bastante insuficiente solo contar con un importante 

punto de ingreso y salida. Existen pequeños ejes transversales que logran comunicar la vía 

central con las parroquias y asentamientos humanos establecidos al entorno, ya que la 

parroquia Urbana La Matriz se encuentra de manera centralizada en el cantón. 

Tabla 5 Estados de vías del Sistema vial del Cantón San Pedro de Pelileo 

 

Fuente: PDOT. San Pedro de Pelileo. 
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4.2.4.3. Hitos. 

En la ciudad de Pelileo, pueden reconocerse 12 hitos dentro del polígono de estudio. 

La mayoría de ellos se encuentran distribuidos en la ciudad y no porque estos tengan 

necesariamente una arquitectura distintiva, sino por ser referencia de organización dentro del 

área urbana de estudio. Observamos que la mayoría se encuentra distribuido de manera 

estratégica dentro del área de planificación de la ciudad. Notando un gran vació en el área 

de expansión urbana. 

Tabla 6 Hitos del Cantón San Pedro de Pelileo 

 

Fuente: PDOT. San Pedro de Pelileo. 

Elaboración: Elaborado por el Tesista 

4.2.5. Factores Climáticos  

4.2.5.1. Clima y Asolamiento. 

En el cantón San Pedro de Pelileo específicamente en la ubicación de las parroquias 

de estudio: Pelileo La Matriz y Pelileo Grande tiene una confluencia de sistemas climáticos, 

a partir de esto que se define un clima con precipitaciones y bajas temperaturas que se 

encuentran dentro de una media de 15.5 ºC en donde se puede obtener una temperatura 

máxima de 16.3ºC y 14.2ºC como mínima. En el siguiente gráfico podemos mirar la relación 

entre los días de Sol a lo largo del mes en relación con los 12 meses del año, el cual es 

proporcional a la curva sobre de precipitación.  

En al cuanto asoleamiento nos indica que la luz más fuerte y directa será en dirección 

Este – Oeste; es de gran importancia entender el comportamiento de sol en las distintas 
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épocas del año, debido a que nos permite proponer lineamientos de diseño y tomar decisiones 

al momento de implantar el equipamiento, además al organizar los espacios arquitectónicos 

al Norte podemos aprovechar la mayor cantidad de luz en el día, entre otros; de acuerdo con 

las condicionantes de iluminación del lugar. 

4.2.5.2. Precipitaciones. 

El cantón Pelileo se encuentra localizado en una confluencia de sistemas climáticos 

provenientes de la Región Interandina y de la Región Amazónica, dentro de la cuenca del 

río Pastaza, la cual tiene una fuerte influencia del Océano Pacífico. Esto hace que el clima 

en el cantón tenga una fuerte influencia Andina, debido a la modalidad de sus precipitaciones 

y bajas temperaturas, típica de la cordillera de los Andes con elevaciones por debajo de los 

3.800 msnm. Cantidad de Precipitación Con base en esas condicionantes el diagrama 

representa la cantidad de precipitación con relación a los días del mes en el lapso de 1 año 

para la ciudad. De tal manera los meses con más precipitación, son los meses de marzo y 

abril, los meses con menos precipitación son Julio y agosto. 

4.2.5.3. Dirección de Viento. 

La dirección del viento promedio por hora predominante en Pelileo es del “ESTE” 

durante el año. En su extensión territorial fluyen vientos moderados la mayor parte del año 

en dirección sureste con una velocidad promedio de 3,4 m/seg. Sin embargo, al estar el área 

de estudio rodeado por cerros, estos impiden que la dirección del viento desde el ESTE 

continúe naturalmente, y en su lugar los modifica, es decir, el viento llega a pasar por entre 

los cerros y siguen este recorrido de SURESTE al NOROESTE. Velocidad de los vientos El 

diagrama muestra los días por mes, se obtuvieron los siguientes datos para los meses más 

ventosos, con valores de hasta 3 Km/h en el mes agosto mientras que los meses menos 

ventosos con valores de hasta 2.6 Km/h son los meses de marzo y abril. 

En la rosa de los vientos del área de estudio muestra la dirección en que el viento 

sopla en un determinado sentido en el transcurso de un año. Entrando al tema Productivo 

que nos interesa, es importante saber cómo se clasifica la producción actual en el cantón 

Pelileo. Para ello, recurrimos a conocer las actividades económicas que más predominan en 

la ciudad. La ciudad posee un variado ingreso económico, esta va desde producción 

agropecuaria, producción textil, producción de muebles y finalmente artesanías. Nuestra 

investigación se centrará en la producción textil, más específicamente, la Manufactura de 

jeans.  

La estadística muestra que en PEA la agricultura es el sector económico principal, 

representando cerca del 43% de la Población Económicamente Activa (PEA). Le sigue la 

manufactura con 26.6% de la PEA. Otros sectores relevantes son el comercio (9.5%), 

transporte (4.6%), construcción (4%) y otras industrias (16.6%). Esto pone en evidencia que 

las actividades del sector primario, como la agricultura, siguen teniendo un rol dominante en 

la estructura económica de PEA. Después se ubica la industria manufacturera como segunda 

en importancia.  
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PRODUCTIVIDAD 

Además, observamos que la Industria Manufacturera es la segunda de las principales 

actividades económicas en la ciudad. Y a su vez, es importante saber cuáles son las 

principales industrias de la ciudad para identificar que industrias estarían justificadas, sus 

necesidades y ubicación. De hecho, el alcalde saliente de Pelileo, Leonardo Maroto, 

reconoce que, si bien la avicultura es la mayor fuente de ingresos del cantón, la textilería es 

la principal generadora de empleos. “En promedio, cada pantalón genera entre seis y siete 

puestos de trabajo” (Maroto, 2023).  

4.2.6. Condicionantes Productivas  

4.2.6.1. Productividad. 

El proyecto aborda un rubro principal a base de la Industria Tintorera del cual se 

desglosa las siguientes carreras:  

1. Mantenimiento y Seguridad Industrial.  

2. Confección y Producción Textil.  

3. Procesos de Tinturado Denim.  

4. Diseño Textil e Indumentaria. Además, la tendencia a nivel nacional de la 

población económicamente activa en relación con nivel de instrucción es muy bajo. 

4.2.6.2. Vocación Urbana. 

Nivel de instrucción / PEA nacional Actualmente, hay 4 rubros relacionados con la 

actividad textil en el cantón con deficiencias en su desarrollo, rubros listos para ser 

atendidos. Se detalla a continuación la cadena productiva actual de las prendas denim en la 

ciudad de la Industria BaysBills / Pelileo, realizando un contraste con una producción óptima 

con certificación Leed de la Industria Blue Design América / Paraguay.  

4.2.6.3. Manufactura de jeans. 

1. Agricultura  

2. Industria Manufacturera  

3. Comercio al por mayor y menor  

4. Transporte y almacenamiento  

5. Almacenamiento  

6. Resto de sectores  

4.2.6.4. Ubicación de lavanderías y tintorerías Denim en la ciudad. 

La provincia de Tungurahua posee 79 lavanderías y tintorerías registradas en el 

departamento de medioambiente y control (MAE) dirigido por el Gobierno Provincial de 

Tungurahua, de las cuales 49 se encuentran registrados en el cantón Pelileo, de ese número 

40 cuentan con licencia ambiental acreditada por la dirección de control. En el área de interés 

podemos encontrar un total de 29 lavanderías, 19 dispuestas dentro del polígono de estudio 
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y 10 en la cercanía del área de influencia, por lo tanto, se puede evidenciar el papel que juega 

este rubro en el desarrollo Industrial de la ciudad. 

4.2.7. Industria BaysBills / Pelileo  

La empresa BaysBills ubicada en el ingreso a la ciudad de Pelileo es la única planta 

industrial con todos los permisos ambientales en regla, proporcionados por el MAE 

Tungurahua contando con su propia planta de tratamiento de efluentes. La producción se la 

realiza dentro de una planta donde Diseñan y Tinturan la prenda textil, la manufactura se la 

realiza de manera externa a la fábrica.  

4.2.7.1. Manufactura textil actual. 

A nivel cantonal la Industria BaysBills posee su licencia ambiental actualizada, 

mediante su planta de tratamiento como se puede visualizar en la ilustración 23, esta llega a 

descontaminar una gran cantidad de efluentes procedentes de la fabricación siendo la 

Industria con mayor puntaje en la ciudad. Sin embargo, posee un contraste muy limitado si 

lo comparamos con normativas internacionales. El Diseño y corte de las piezas de una prenda 

se realiza dentro de la fábrica y su proceso de manufactura denim se efectúa mediante el uso 

de mano de obra externa a la fábrica, donde los núcleos familiares forman pequeñas 

maquiladoras independientes los cuales arman la prenda en crudo con paquetes de hasta 300 

prendas semanales.  

4.2.7.2. Tinturado textil actual. 

Esta metodología de producción ha funcionado de manera eficiente multiplicándose 

en toda la ciudad permitiendo a la población variar su ingreso económico complementado 

con la agricultura. Debido a la deficiencia de la maquinaria nacional, la industria pierde 

competitividad en la producción, muchos de los procesos que se realizan no han llegado a 

ser tecnificados y actualmente los técnicos provienen de Colombia, en el proceso de 

producción se han dado problemas donde por falta de experiencia o dosificación de los 

productos químicos se han perdido lotes completos de prendas significando un desperdicio 

de productos químicos, materia prima, tiempo y dinero. La maquinaria usada en el proceso 

de tinturado es de procedencia nacional, muchas de las mismas han sido elaboradas de 

manera artesanal por la industria local.  

4.2.7.3. Tratamiento de efluentes actual. 

Se busca establecer una especial mención la industria de las prendas de vestir de 

jeans, la producción incide notablemente en la contaminación ambiental del agua, suelo y 

aire, Hay desequilibrios en la competitividad entre productores de jean, ya que en algunos 

cumplen con lo establecido en la normativa ambiental nacional y otros no. Esto se evidencia 

en que la mayoría de las lavadoras de jean no tratan sus aguas servidas, desperdiciando 

importantes recursos hídricos y económicos que les hace perder competitividad lo cual 

incide en el precio final del producto. A continuación, se muestra el diagrama de Producción 

en la ciudad de Pelileo hasta su comercialización. 
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4.2.8. Blue Design America / Paraguay  

4.2.8.1. Tratamiento de efluentes optimo.  

La empresa Blue Design America ubicada en Paraguay es la única planta industrial 

recibió la certificación internacional LEED, con puntuación Silver (plata), con lo cual 

demuestra su liderazgo en eficiencia energética y diseño sostenible de su planta procesadora 

denim. La producción se la realiza dentro de una planta donde se: Diseña, Manufactura y 

Tintura la prenda textil. “Con la obtención de la certificación LEED se convirtió en la 

primera empresa maquiladora en lograr esta certificación, lo cual significó la solidificación 

del espíritu de la empresa generar un cambio en la industria, la cual es reconocida por sus 

altos consumos de agua, uso de químicos intensivos y lastimosamente en muchas partes del 

mundo explotación laboral”, explicó el vocero. En el área de manufactura textil se 

implementa el método Toyota o Sistema de Producción Toyota (TPS por sus siglas en inglés) 

mediante la mejora continua del rendimiento de la producción al reducir los costos, mejorar 

la calidad del producto, reducir el tiempo de producción y aumentar la satisfacción del 

cliente. Se usa un sistema de organización por cajas de colores para las áreas de 

corte/bordad/costura.  

4.2.8.2. Manufactura textil optima. 

Además, como podemos ver en la Ilustración 28 el área de manufactura se clasifica 

por células para el ensamblado de cada prenda, una célula produce 100 prendas en 1 hora. 

Se necesita alrededor de 3 células para el armado de la prenda. En el proceso de tinturado 

Jorge Bunchicoff, presidente de Blue Desing América comenta: “Cualquier país puede armar 

una prenda, pero no cualquiera puede dar el color con la calidad que hace la diferencia”. Esta 

industria en la búsqueda de la mejora continua es el único en América Latina en poseer un 

Laboratorio de Producción, en el cual se genera prototipos de prendas con las tendencias de 

temporada sin la necesidad de desperdiciar muchos recursos en el diseño de nuevos modelos.  

4.2.8.3. Tinturado textil optimo. 

Se usa Máquinas Tonello italianas / españolas de menor escala a las de producción 

(Imprimen calor, imprimen vapor), estas son ecológicas y de bajo consumo, ver ilustración 

23. Su diseño y planificación se rige a normativas europeas como la Certificación de la 

normativa ISO 9001:2015 permitiendo la recuperación y reutilización del recurso hídrico 

con su planta de tratamiento ver ilustración 25. Fue desarrollado por Sustainable Health 

Index, enfocado en: MANEJO INTEGRAL DE QUÍMICOS AGUA VERTIMIENTOS 

SISTEMA DE ENERGÍA SOLAR ABASTECIMIENTO CON CRITERIOS DE 

SOSTENIBILIDAD CREACIÓN DEL VALOR SOSTENIBLE 

4.2.9. Selección del Lugar 

4.2.9.1. Proceso de entendimiento. 

La ubicación del terreno depende de la tipología del edificio a realizar. Inicialmente, 

Las alternativas fueron seleccionadas a partir de un análisis de ciudad, con lo cual se puede 

hacer un contraste del área planificada y el área de urbana actual. Posteriormente, se 

establecen los lineamientos normativos de selección establecidos en el Banco de Desarrollo 
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de América Latina, el cual es el encargado de “Brindar asistencia técnica y financiera para 

el Desarrollo de iniciativas que incrementen el acceso a la educación, mejoren la calidad en 

todos los niveles y fortalezcan la pertinencia de las ofertas educativas, para contribuir con la 

inclusión social de los grupos más vulnerables y la transformación productiva de América 

latina” (CAF,2023). Esta información nos dará parámetros de selección, en este caso una 

“Escuela Técnica de procesos de Tinturado Denim”, que estaría clasificada como  

ESCUELA TÉCNICA 

Luego de obtener los requisitos se buscan alternativas de terreno, inicialmente 3 

opciones que estarán resaltadas dentro del polígono de estudio, en cada opción se evalúa los 

lugares de acuerdo con los criterios de selección planteados y se elige el que mejor cumpla 

los requisitos. Una vez elegido el terreno a intervenir se realiza un expediente urbano del 

lugar elegido, en el cual se analiza más detalladamente las características urbanas y 

arquitectónicas que influyen en el equipamiento propuesto. De acuerdo con la planificación 

de la ciudad se realizará un contraste del lugar elegido con los lineamientos de planificación 

de la ciudad gestado en 1950 con la finalidad de determinar si se cumple de manera 

adecuada.  

4.2.9.2. Criterios de valoración. 

Accesibilidad: El terreno debe estar ubicado en un lugar accesible, tanto para los 

estudiantes como para el personal docente y administrativo. Debe contar con buenas vías de 

acceso, transporte público cercano y conexiones con las vías principales de la ciudad.  

• Vías  

• Transporte público  

• Conectividad  

• Flujos  

Infraestructura y equipamiento: Se califica al terreno dependiendo de la distancia 

a la que se encuentra de los equipamientos urbanos, áreas verdes, espacios públicos y 

equipamientos de seguridad.  

• Equipamiento  

• Espacio público  

• Áreas verdes  

• Seguridad  

4.2.9.3. Características físicas. 

El terreno debe ser lo suficientemente amplio para albergar las instalaciones 

necesarias, incluyendo aulas, laboratorios, áreas deportivas y recreativas, biblioteca, entre 

otros espacios. Además, es importante considerar la topografía del terreno y asegurarse de 

que sea adecuada para la construcción y para la organización funcional del edificio.  

• Dimensiones  

• Topografía  
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4.2.9.4. Características del entorno. 

Se analiza las características en cuanto al estado de edificaciones cercanas, las alturas 

permitidas y los usos de suelo.  

• Reglamentos y normativas urbanísticas locales  

• Alturas  

• Usos de suelo  

• Infraestructura y servicios 

4.2.10. Criterios de selección. 

Déficit: Se debe tener en cuenta el déficit educativo existente en el área. Esto implica 

que se destine una parte del terreno para la infraestructura y otra parte para área recreacional 

de esta manera se garantiza que la nueva infraestructura contribuya a cerrar la brecha 

educativa.  

Radio de acción: De acuerdo con el tipo de institución y las normas establecidas la 

edificación deberá mantener un área de 10.000 m2 como mínimo.  

Infraestructura y servicios: Es importante evaluar la disponibilidad de 

infraestructuras básicas, como acceso a servicios de agua potable, electricidad, alcantarillado 

y conexión a Internet de calidad. Además, se deben considerar otros servicios 

complementarios, como áreas verdes, estacionamientos y espacios para recreación.  

Condiciones o ubicación: Para la construcción de una infraestructura educativa, 

como áreas con altos niveles de contaminación, cercanía a fuentes de ruido intenso o zonas 

de alto riesgo de desastres naturales, se debe evitar ubicaciones inadecuadas, debido a que 

se asegura un entorno adecuado y saludable para el aprendizaje, minimizando los riesgos y 

las distracciones potenciales.  

Debe evitar cercanía con:  

• basurales 

• cementerios 

• aeropuertos 

• cuarteles militares 

• cárceles 

• casas de diversión  

Requerimientos de área libre:  

• 60% (1 PISO)  

• 70% (2 PISOS)  

• 75% (3 PISOS) 

4.2.11. Lugares Preseleccionados 

En la ciudad se seleccionaron 3 lugares en base a los lineamientos de selección 

establecidos en el Banco de Desarrollo de América Latina sobre Infraestructura Educativa, 
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ademas cumpla con la planificación urbana que se gestó sobre la concepción urbana moderna 

posterior al terremoto de 1950. 

4.2.11.1. Clave catastral. 

Finalmente, el terreno que logró mayor puntaje entre los demás, fue el TERRENO 1, 

el cual presenta un área de 13411,34 m², con uso de suelo de pequeños comercios zonales en 

su mayoría, además de vivienda taller, con un 50% construido. Sin embargo, al tener una 

consolidación en expansión, se observa que el 75% está siendo ocupado, especialmente en 

el área comercial que dan a la fachada a la Av. Confraternidad, por lo que se podrá potenciar 

a las empresas que se dedican a la comercialización de productos textiles. Cabe mencionar 

que el proyecto será ubicado cerca de la zona comercial de Pelileo debido a su impacto, 

además de potenciar el polo económico y productivo.  

De acuerdo con el documento Ficha catastral urbana con número de clave catastral 

Nº 18075014001446, otorgado por la Dirección de Planificación, avalúos y catastros del 

GAD de Pelileo, ubicada sobre la vía E30 pertenece a “GALLEGOS MAROTO SEGUNDO 

MANUEL LEONIDAS”. La cual es de propiedad privada. El terreno de la opción 1 se 

encuentra ubicado en el punto de interés del proyecto por tal motivo es un terreno idóneo 

para el desarrollo de proyecto de Escuela técnica de Procesos de Tinturado Denim. 

4.2.12. Expediente Urbano  

4.2.12.1. Equipamiento Educativo. 

Como se puede observar, a nivel de polígono de estudio el LUGAR 1 se encuentra 

en un polo de la ciudad, a una distancia aceptable de los principales centros educativos de 

educación secundaria, Así también, debido a que la ciudad carece de una institución de tercer 

su ubicación es óptima. Además, a pocas cuadras podemos encontrar Unidades educativas 

privadas y públicas, por lo que se puede afirmar que la zona se está convirtiendo en una Zona 

Educativa de la Ciudad. 

4.2.12.2. Equipamiento Salud. 

Cerca del LUGAR 1 tenemos el Hospital de “San Pedro de Pelileo “a una distancia 

de 410 m., de carácter público. Su infraestructura se encuentra en deterioro por los años de 

uso al servicio de la ciudad, es necesario potenciar el equipamiento con una intervención 

total debido a su baja capacidad de respuesta. Actualmente se da primeros auxilios posterior 

deriva al Hospital Docente Ambato. 

4.2.12.3. Áreas Verdes. 

Presenta un déficit de áreas verdes y de recreación en la zona de expansión, solo 

existe un respiro en el centro de la ciudad. Se puede notar que el área urbana en cuanto a su 

apariencia conserva los retiros de las calles, de tal manera aún existen espacios verdes sin 

embargo son descuidados o mal ocupados. En la nueva planificación se busca un diseño 

optimo y se trata de mantener bien conservadas, en los alrededores podemos encontrar 

parques locales con áreas de recreación y cuyo radio de impacto llega a nuestro sector. 
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4.2.12.4. Espacio Público. 

En la ciudad de Pelileo 94.191,55 m² de áreas verdes, el cual 74.583,14 m² de áreas 

verdes se encuentran en complejos recreacionales, 2253,25 m² en plazas, 17.355,16 m2 en 

parques. Actualmente según indicadores de los 4 parques existentes de la ciudad, 1 parque 

se encuentra en regular estado de conservación, 2 en buen estado de conservación y 1 en mal 

estado como lo es el Parque recreativo UPC, tanto por su dimensión no supera los 102 m² y 

la cercanía con el lugar elegido. Es entonces que, según indicadores, la mayor cantidad de 

parques en la ciudad se encuentra en buen estado de conservación. 

4.2.12.5. Vivienda. 

En el sector tenemos 3 tipos de residencia: Viviendas de densidad media, Viviendas 

comercio y Viviendas taller, por lo que se observa, la zona de vivienda taller tiene lotes 

grandes, esto se debe a que anteriormente era una zona de carácter agrícola, pero con los 

años está poblándose con viviendas. Esta evolución del lugar favorece al proyecto ya que 

aumenta la población y por ende la posibilidad del aumento de alumnos. Por otro lado, en 

los lados de las vías se desarrollan actividades comerciales, por lo que la morada la 

encontramos en pisos superior. 

4.2.12.6. Saneamiento. 

El sector del terreno es una zona consolidada en cuanto a servicios de agua potable 

y desagüe de aguas servidas. En este plano vemos que la red Saneamiento y Eléctrico es el 

óptimo contando con una red eléctrica de sistema trifásico, óptima para el desarrollo de la 

industria textil de la ciudad que se desarrolla en la zona de estudio. 

4.2.12.7. Vías. 

La Av. Confraternidad es la que soporta la mayor carga vehicular tanto de transporte 

público como privado. La Av. Puerta del Dorado “Paso Lateral Pelileo “tiene sección de 

arterial en las cuales las vías albergan a diario grandes cantidades desde vehículos livianos 

hasta buses y camiones de carga. 

4.2.12.8. Usos de suelo. 

En esta avenida solo este permitido comercio zonal a lo largo de toda el área 

analizada, lo que se puede encontrar a lo largo del lugar talleres de manufactura de jeans, 

industrias tintoreras, además comercio de prendas textiles que es el uso característico de la 

zona. El terreno actualmente está en abandono, con comercios zonales a una distancia de 

300 m, y una vivienda de 2 pisos en su frente. Por la zonificación correspondiente, el terreno 

tiene clasificación de comercio zonal, por lo que emplazar una escuela Técnica de Procesos 

de tinturado es compatible. 
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4.3. Partido arquitectónico 

4.3.1. Usuarios 

4.3.1.1. Determinación de usuarios. 

La Escuela técnica de procesos de tinturado DENIM está dedicada a brindar 

conocimientos en el campo de la industria textilera, principalmente a usuarios que se dedican 

a realizar este tipo de trabajo y que sean mayores de 17 años. Para determinar el número de 

usuarios, se definieron en tres tipos, cada uno dividido según sus necesidades y actividades 

específicas dentro del equipamiento, por tal motivo se clasifican de la siguiente manera:  

1. Los trabajadores (Usuario Permanente) 

• Personal administrativo  

• Personal docente  

• Personal de limpieza y mantenimiento  

2. Los alumnos, PYMES textiles y personas con secundaria completa (usuario 

temporal) 

• Estudiantes de la carrera técnica textil (3 años)  

• Estudiantes de diplomados o cursos de extensión (6 meses)  

• Estudiantes de cursos cortos (3 meses) 3. Los profesionales invitados o personas 

externas al centro (usuario esporádico):  

• Profesionales nacionales y extranjeros invitados  

3. Espectador  

Dado que el proyecto es de carácter educativo, se analiza a cada uno de los usuarios que 

tendrán lugar en la propuesta para de esta manera determinar la cantidad final en el 

equipamiento cada uno de los valores se irán calculando, basándose en proyectos 

referenciales establecidos en el país, además de un estudio de población y entrevistas a 

profesionales nacionales a fin a la actividad productiva. 

Tabla 7 Comparación de usuarios permanentes entre Universidades 

 

Fuente: Datos de proyectos Referenciales Nacionales. 

Elaboración: Elaborado por el Tesista. 
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4.3.2. Usuario Permanente 

Son aquellos trabajadores en los que el personal administrativo, docente y de 

servicios permanecerá en el centro un máximo de 8 horas diarias. Para determinar el número 

y tipo de personal, se realizó un análisis comparativo entre instituciones de educación 

superior cercanas como la Universidad técnica de Ambato (UTA) y la Escuela Superior 

Politécnica de Chimborazo (ESPOCH), que muestra el promedio de personal administrativo, 

docente y de servicios implementados dentro de las instituciones correspondientes con base 

en carreras técnicas afines. A continuación, se muestra el número de usuarios permanentes 

en la carrera de “Diseño Textil e Indumentaria “(UTA) y la carrera de “Ingeniería de 

Mantenimiento Industrial” (ESPOCH). 

En la tabla tenemos como conclusión un resultado total de 38 usuarios como 

promedio final basándose en el análisis, los cuales se implementarán como usuarios 

permanentes para la propuesta. Este personal se distribuirá entre personal administrativo, 

docente y de servicios, además se toma en cuenta como base de referencia los ambientes que 

posee cada institución actualmente para un posterior análisis antropométrico, así como 

también determinar si satisface las necesidades de los usuarios. 

Sin embargo, el número promedio basado en estos centros no cubre las necesidades 

educativas (cantidad de espacios - equipamiento especial) de los usuarios para este tipo de 

proyecto. En donde se identificó un total de 53 trabajadores, determinando sus necesidades 

y actividades de la siguiente manera: 

PERSONAL ADMINISTRATIVO 

Es la persona que se encarga de la gestión del Centro, por lo que debe estar 

familiarizado con el control, organización y dirección de la instalación, contar con el apoyo 

de una secretaria y disponer de espacio suficiente junto a la sala de reuniones para tratar 

temas referentes a la institución.  

• Jefe de Recursos Humanos  

• Atención al alumno  

• Facturación y cobranzas  

• Atención caja  

• Recepción  

• Control Planta Piloto  

• Seguridad y vigilancia  

• Informes de cursos y carrera  

• Enfermería  

• Personal de Limpieza  

• Personal de Cafetería  

• Personal de Documentación 

PERSONAL DOCENTE 

El personal docente son personas altamente calificadas que deben trabajar 

adecuadamente con los estudiantes, debido a que seguirán un modelo de aprendizaje 
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personalizado con un promedio no mayor de 20 estudiantes por clase, para promover su 

creatividad en el diseño y confección textil. Deberá poseer un título profesional de tercer 

nivel en textilería, adaptarse a las nuevas necesidades y tecnologías, así como también 

demostrar interés por la investigación y las nuevas propuestas de diseño.  

• Personal de Biblioteca  

• Personal de Docente  

• Personal de Laboratorio. 

PERSONAL DE MANTENIMIENTO 

El personal responsable que deberá estar técnicamente capacitado para poder detectar 

anomalías o daños en las máquinas ya sea por uso o por falla, y poder repararlas, además de 

brindar un mantenimiento semestral adecuado a las mismas.  

• Personal de Mantenimiento de máquinas  

• Personal de Servicio 

PERSONAL DE DIRECCIÓN 

• Director académico  

• Director de eventos  

• Director de laboratorio  

• Director general. 

4.3.3. Usuario Temporal 

En este grupo de usuarios se incluye a estudiantes de la carrera técnica (3 años), 

licenciatura (6 meses) y corto plazo (3 meses), divididos en PYMES textiles de confección 

y personas mayores de 17 años tendrán la oportunidad de estudiar 2 jornadas (matutino y 

vespertino). Para ello se realizó una comparación del número de estudiantes en centros 

educativos para el rango de estudios de la institución. 

Tabla 8 Promedio de alumnos por centro de capacitación 

 

Fuente: Proyectos Referenciales Nacionales e Internacionales. 

Elaboración: Elaborado por el Tesista. 
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El promedio total de 338 alumnos (entre centros nacionales e internacionales) nos 

permite tener una idea de la demanda actual de esta carrera. Además, la carrera de Diseño 

Textil e Indumentaria de la Universidad Técnica de Ambato es considerado el más cercano 

a la necesidad de un centro de formación textil, y también podemos encontrar la carrera de 

ingeniería en Mantenimiento Industrial en la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo.  

Al haber tomado la decisión de sumar un 60% (203) estudiantes que directamente 

postulan a carreras afines al Diseño Textil y Mantenimiento Industrial (criterios obtenidos 

del Censo Nacional, 2010) en Instituciones de educación Superior cercanas, más un 10% de 

incremento (34) en los primeros 5 años de funcionamiento del centro. 

Hasta el 30% (101) de los alumnos que son de fuera de la provincia, es decir un total 

de 676 alumnos divididos en 2 jornadas, un total de 338 alumnos por jornada. Estos datos se 

pueden comparar con la demanda actual de textiles/confecciones. 

ALUMNOS 

• Estudiantes de la carrera técnica textil (3 años) 

Un estudiante de textilería se esfuerza por reunir los conocimientos necesarios para 

prosperar en esta rama y en todas sus categorías. Se divide en pequeñas y medianas empresas 

de la industria que ya tienen conocimientos previos de manejo de un negocio textil, pero la 

mayoría de ellos solo cuentan con bachillerato.  

Los usuarios podrán moverse libremente por las instalaciones a través de las salas de 

enseñanza, talleres, laboratorio, entre otras áreas educativas, así como utilizar el espacio libre 

para sus necesidades de prácticas, además de participar en conferencias y eventos especiales 

dentro de la institución. 

• Estudiantes de diplomados o cursos de extensión (6 meses) 

El estudiante de diplomado trata de ampliar sus conocimientos en la industria textil, 

pues ha recibido una formación profesional previa que le ayudará a comprender las 

condiciones de una formación posterior. 

• Estudiantes de cursos cortos (3 meses) 

El objetivo del estudiante en el curso corto es tener conocimientos básicos, 

intermedios y avanzados de una serie de temas relacionados con los textiles. Podrá moverse 

libremente dentro del entorno de enseñanza y aprendizaje del curso, así como utilizar el área 

libre para actividades recreativas y para asistir a conferencias y eventos especiales. 

4.3.4. Usuario Esporádico 

El Centro recibirá invitados que podrán participar en las exposiciones, conferencias 

y eventos que se realicen en la institución. Incluyen a los profesionales invitados a realizar 

las conferencias. Para ello, según información proporcionada por expertos en educación 

textil, los centros textiles suelen contar con salas de conferencias para varios usuarios 

(auditorio, SUM, áreas de eventos) con una capacidad de un promedio de 90 usuarios por 

sala. Además, el promedio de asistencia a eventos textiles en Quito (ciudad donde se realizan 

todos los eventos textiles como referencia) cada año de la provincia y del exterior, se 
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promedia un total de 6.000 visitantes a Ecuatextil y 12.000 visitantes a Ecuador Fashion 

Week, con un promedio de 9000 visitantes por año, dividido por 12 meses para eventos 

dentro de la institución, para un total de 750 visitantes por mes, si tenemos en cuenta estos 

valores, la media es de (375 visitantes por cada jornada). También se especifica el tamaño 

de la capacidad de cada instalación de eventos, divididos en:  

• El Auditorio  

• El SUM (Sala de Usos Múltiples)  

• Área de Eventos 

• Showroom 

VISITANTE 

Profesionales nacionales y extranjeros invitados. 

El usuario es un profesional textil capacitado que asiste a la institución únicamente 

con el propósito de observar y analizar una conferencia, actividad o evento. El mismo que 

puede dirigirse mediante el entorno en el que el opera, básicamente o de acuerdo con sus 

necesidades. 

ESPECTADORES 

Los usuarios que estén interesados en textiles acceden a las instalaciones con la 

finalidad de asistir a una conferencia, actividad o evento, y puede dirigirse por los entornos 

en los que opera, principalmente Auditorio, SUM y Zona de eventos. 

4.3.5. Conclusión usuarios 

Con base en el análisis anterior, se recolectó el número total de 53 usuarios 

permanentes, 338 usuarios temporales y 375 usuarios esporádicos. A continuación, se 

muestra un resumen del número total de usuarios que tendrá la escuela. 

4.4. Carreras propuestas 

4.4.1. Tecnólogo Superior en Confección Textil 

MODALIDAD 

PRESENCIAL VENTAJAS DE LA CARRERA  

Amplias oportunidades de trabajo en distintos talleres de confección y capacidad de 

generar emprendimientos propios.  

Desarrollo de mentalidad respetuosa al medio ambiente para proponer mejoras en 

procesos de tratamientos de sobrantes de tela, avíos y acabados; lo que permitirá alcanzar 

objetivos y dará la pauta para proponer soluciones de sostenibilidad y adaptación a los 

efectos del cambio climático.  

El contenido curricular de la malla académica está orientado a capacitar al estudiante 

para proponer soluciones modernas a las necesidades de la sociedad y la industria, 

desarrollando habilidades y destrezas en innovación y emprendimiento tecnológico.  

CAMPO OCUPACIONAL 
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El tecnólogo superior está en la capacidad de formar parte o liderar el equipo de 

trabajo en áreas relacionadas con el proceso industrial textil, de la confección, el diseño de 

artículos, comercialización de avíos y maquinaria.  

A la vez, tiene las herramientas cognoscitivas para incursionar en el área del 

emprendimiento, pudiendo ofrecer servicios externos de maquila y mantenimiento de 

máquinas de coser; siendo parte activa de la matriz productiva a través de la participación 

en la industria y fabricación, alineados los procesos al cuidado del medio ambiente. 

4.4.2. Ingeniería en Mantenimiento Industrial Textil 

MODALIDAD PRESENCIAL VENTAJAS DE LA CARRERA  

• Su trabajo profesional le permite crear y recomendar soluciones innovadoras para 

resolver problemas o satisfacer necesidades inherentes a la gestión y mantenimiento 

de Maquinaria Industrial que aseguren su operatividad.  

• Gestionar el mantenimiento y operación de sistemas mecánicos y electromecánicos, 

idear soluciones a problemas que afectan la confiabilidad, disponibilidad, 

mantenibilidad y seguridad de equipos integrados en procesos industriales, y 

diagnosticar, evaluar y mantener la salud de la maquinaria industrial.  

• Desarrollan su actividad con calidad, iniciativa y liderazgo, demostrando 

comunicación clara y eficaz con los diversos niveles de la empresa, aplicando el 

trabajo en equipo.  

• Está comprometido con su desarrollo profesional; practica principios éticos y 

contribuye con el desarrollo de la sociedad, promoviendo la seguridad y protección 

del medio ambiente.  

ÁREAS DE DESARROLLO  

• Gestión del mantenimiento  

• Fabricación y mantenimiento industrial  

• Diseño y materiales de ingeniería  

• Máquinas térmicas  

• Control y automatización de sistemas  

• Ciencias y básicas y fundamentos en tecnología  

• Comunicación  

• Gestión e innovación. 

4.4.3. Determinación de Ambientes 

4.4.3.1. Programa Funcional. 

Es necesario estudiar las áreas con los que cuentan las instituciones educativas y 

poder determinar si satisfacen sus necesidades para determinar los ambientes. Ademas se 

analizó su zonificación, los tipos de espacios funcionales de los proyectos referenciales 

(proyectos actuales en el país), los mismo que se basaron en las actividades mencionadas 

anteriormente, a partir de las visitas y entrevistas de los profesionales en cada una de las 

cátedras.  
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Tabla 9 Cuadro de análisis de la cantidad y tipo de espacios de proyectos referenciales en base a visitas 

 

Fuente: Datos de proyectos Referenciales Nacionales. 

Elaboración: Elaborado por el Tesista. 

Es importante mencionar, según las normas del Ministerio de Educación la 

Infraestructura Educativa debe contar con un espacio libre recreativo para el uso del 

equipamiento. Es así como, se determinan los siguientes espacios funcionales en base a las 

necesidades de los usuarios y profesionales. 

Tabla 10 Cuadro de resumen de Ambientes necesarios para la Propuesta Arquitectónica 

 

Elaboración: Elaborado por el Tesista. 
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4.4.3.2. Zonificación del general 

Es importante mencionar que, según las normas del Ministerio de Educación, el 

Centro educativo debe contar con un espacio libre recreativo. Es así como, se determinan la 

siguiente zonificación funcional. 

4.4.3.3. Matriz Funcional. 

Matriz Funcional General. En base a los análisis de escuelas de educación superior 

con carreras afines a la Propuesta Arquitectónica. En esta matriz se puede observar cómo se 

relacionan cada uno de los espacios propuestos para satisfacer las necesidades de los 

usuarios. 

4.4.3.4. Diagrama de Flujos. 

Diagrama de Flujos General. En el siguiente diagrama podemos visualizar las 

relaciones que poseen los espacios en cuanto a los flujos y como los espacios se van 

relacionando en base a sus actividades. 

4.4.4. Análisis cualitativo Ambientes 

A partir de los esquemas realizados se determinó los espacios necesarios de la 

Escuela Técnica, de tal manera se procede a realizar un análisis de los ambientes 

condicionantes del Equipamiento, basado en el reglamento, normas, proyectos referenciales 

y antropometría, logrando así las conclusiones para el diseño y dimensionamiento. Como 

punto de partida referencial al análisis de ambientes se usó a Neufert y su dimensionamiento 

antropométrico, más específico el tema “Escuelas”. 
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CAPÍTULO V.  PROPUESTA 

5.1. Conceptos iniciales de Diseño 

5.1.1. La interacción social a través del manejo de los espacios colectivos 

En este capítulo se describen los procesos realizados para lograr desarrollar el 

proyecto arquitectónico. La interacción social a través del manejo de los espacios colectivos 

es un fenómeno fundamental en la vida contemporánea. Estos espacios, que pueden variar 

desde parques públicos hasta plazas comerciales y centros comunitarios, sirven como puntos 

de encuentro donde las personas de diversas procedencias y trasfondos pueden interactuar 

de manera significativa. La forma en que se diseñan y gestionan estos espacios puede influir 

de manera significativa en la calidad y la frecuencia de estas interacciones.  

La planificación urbana, la arquitectura y la promoción de actividades culturales y 

sociales son herramientas clave para fomentar una mayor interacción en estos entornos, lo 

que a su vez puede fortalecer los lazos comunitarios y contribuir al bienestar social en 

general. Además, la comprensión de cómo los espacios colectivos afectan nuestras vidas 

cotidianas es esencial para construir comunidades más vibrantes y conectadas en el mundo 

moderno.  

Buscamos generar una propuesta que permita abrir una parte de la escuela a la 

sociedad, creando un espacio público que invite a los pobladores a participar de las 

actividades que se realizan dentro de la escuela. De esta manera se fomenta la interacción 

usuario – comunidad. Por tal motivo se analizaron tres maneras de intervenir el espacio 

público. Lo que se pretende lograr es acercar a la población y que esta intervenga en las 

actividades que se realizan dentro del proyecto mediante la participación de estas, generando 

interacción entre los usuarios y el público en general. 

5.1.2. Determinación estrategias proyectuales 

UBICACIÓN  

El Lugar donde se implementará la propuesta se encuentra ubicado en el área 

comercial del Barrio El Tambo, al ingreso a la Ciudad de San Pedro de Pelileo. En donde se 

pretende generar un equipamiento que permita generar un impacto positivo a nivel educativo 

y productivo, con puntos visuales desde y hacia el equipamiento, gracias al contexto en el 

que se encuentra ubicado la influencia de la propuesta arquitectónica es notable.  

MOVILIDAD  

El lugar se beneficia de la presencia de diversos medios de transporte en su radio de 

influencia, lo que garantiza un adecuado acceso. Además, dispone de avenidas principales y 

múltiples vías que facilitan la conectividad tanto dentro del proyecto como con el resto de la 

ciudad. Esto nos permite priorizar el uso de transporte alternativo para las conexiones entre 

los equipamientos y el proyecto.  

TOPOGRAFÍA  

El lugar de intervención posee un relieve considerable, el cual ofrece una oportunidad 

única para optimizar las vistas desde y hacia la propuesta. Además, nos permite usar la 
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topografía a nuestro favor para el tratamiento de efluentes del bloque de taller, actualmente 

el relieve del equipamiento proporciona accesos directos a los distintos bloques. Esto nos 

permitirá crear diferentes áreas con variadas jerarquías dentro de la propuesta. 

USO DE SUELO  

Los usos de suelo en planta baja que se implementaran en el proyecto tienen relación 

con las actividades comerciales y el uso residencial de las viviendas en los alrededores de la 

propuesta, lo que resulta imprescindible el implementar zonas de interacción colectiva y 

social dentro del equipamiento para que sea soporte del proyecto y a su vez proporcionar 

espacios de uso público como plazas, áreas verdes y áreas de contemplación.  

ASOLEAMIENTO  

El lugar cuenta con una elevada incidencia solar, tanto en los solsticios como en los 

equinoccios, por lo que regular la incidencia solar tanto en horarios matutinos como diurnos 

en los diferentes espacios del equipamiento resulta ser imprescindible. Además, la quinta 

fachada “El área de cubierta “en la mayoría de las edificaciones resulta ser desaprovechada, 

la incidencia solar más allá de ser una problemática podría ser aprovechada para la obtención 

de recursos hídricos y energéticos.  

ÁREAS VERDES Y ZONA PUBLICA  

Dentro del plan urbano, se define la pieza como un gran eje verde, aprovechando la 

jerarquía y conexiones presentes en el sector, que marca el inicio de la zona rural agrícola. 

El espacio público se convierte en una red de conexiones entre equipamientos, lo que hace 

imperativo aprovechar las condiciones existentes en la zona e integrar áreas de estancia a lo 

largo del equipamiento, diseñadas para satisfacer las necesidades de los distintos usuarios. 

5.2. Primer acercamiento 

5.2.1. Planteamiento 

Dilatar Tras un análisis detenido de la estructura urbana en el área seleccionada, 

resulta evidente que la mayoría de los asentamientos siguen un patrón que ya ha sido 

previamente mencionado. En este contexto, la estrategia consiste en crear varios radios de 

influencia en el espacio público mediante la dilatación de los mismos, permitiendo así que 

el proyecto se integre y se apropie de este espacio extendido hacia el público. Área comercial 

Barrio El Tambo.  

Al observar el plano, se nota que la manzana en la que se llevará a cabo la 

intervención presenta un patrón de asentamiento irregular debido a los diversos usos que 

alberga. Esto lleva a la ausencia de un espacio público significativo y a un bajo porcentaje 

de área verde, por lo que se propone la creación de una plaza concéntrica disponible en el 

área comercial del Barrio El Tambo.  

Manzana a intervenir El proyecto se centra en repotencializar este espacio en la 

manzana, proporcionando un lugar para enseñanza, generar intercambio de ideas, y un 

espacio de encuentro para la comunidad, además de asignar una porción de terreno para el 

disfrute público y como espacio verde en la manzana que será intervenida, aprovechando 
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también las vías principales en la que se encuentra, permitiendo una mayor accesibilidad al 

proyecto. 

5.2.2. Emplazamiento 

PROPUESTA 1 COMPACTA  

La primera propuesta, que se refiere a la organización de la ciudad con el espacio 

público ubicado dentro del lugar elegido, el cual no cumple con su objetivo principal, que es 

convertirlo en un punto de encuentro. Esto se debe a que, al mantener el espacio público 

dentro del terreno, se oculta en lugar de destacarse como un lugar de encuentro deseado. Por 

lo tanto, la interacción del equipamiento con el entorno se vuelve deficiente.  

PROPUESTA 2 SEMI COMPACTA  

La segunda propuesta, que implica que el espacio público quede fuera del proyecto, 

se percibe como discriminatoria, lo que a su vez limita significativamente la interacción entre 

los usuarios y el público en general. Si bien la interacción interna, por el contrario, es óptima, 

lo cual permite a los usuarios del equipamiento una mayor relación entre ellos formando 

vínculos de pertenencia, por otro lado, oculta las actividades que se realizan al interior de la 

propuesta.  

PROPUESTA 3 DISPERSA  

Se puede concluir que la tercera propuesta es la estrategia más efectiva para fomentar 

la interacción en el espacio público. Se propone superando los límites originales del terreno, 

de modo que el espacio público abarque una parte significativa del proyecto en sí. Esto 

resulta en una mayor área del proyecto que se encuentra conectada con el espacio público, 

lo que, a su vez, fomenta una interacción más activa entre los usuarios. 

Figura 17 Propuestas de emplazamiento 

 

Elaboración: Elaborado por el Tesista. 

5.2.3. Análisis de zonificación 

Existen dos variables que influenciaron a la hora de definir la zonificación del 

proyecto. En primer lugar, el análisis del impacto ambiental y en segundo lugar el análisis 

de los conceptos previamente analizados. La plaza toma mayor protagonismo, debido a que 

el proyecto se dispersa dejando mayor área a la plaza pública la cual sirve como receptor del 
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proyecto. De esta manera esta puede albergar distintas actividades que sirvan como atractivo 

a los pobladores del Barrio el Tambo (Área comercial de la ciudad). Al dispersar el proyecto 

se logra un mayor control del espacio.  

En la propuesta, se destaca la manera en que los bloques mantienen una centralidad 

que los conecta entre sí. Uno de los objetivos principales del proyecto, entre otros, es 

aumentar la densidad en altura y, al mismo tiempo, preservar una relación estrecha entre los 

bloques, manteniendo la permeabilidad en el interior de la manzana, no solo física, sino 

también visualmente al momento de transitar. Esta propuesta logra exitosamente ese 

objetivo.  

Además, los espacios públicos principales se ubican en las zonas norte y este, donde 

se encuentra emplazado el proyecto. Por último, en esta propuesta, se destaca la conexión en 

altura de los bloques a través de la tercera planta, creando un espacio amplio debajo para el 

tránsito, lo que permite una conexión íntima entre los bloques y una mejor relación de sus 

espacios interiores. Además, en el área exterior se preserva la permeabilidad de la manzana, 

permitiendo el paso desde la plaza hacia el recorrido propuesto en la planificación urbana. 

Esto facilita que los espacios públicos se conviertan en centros de encuentro que actúen 

como puntos de unión entre las zonas mencionadas. 

5.2.4. Obtención de la volumetría 

El proyecto se localiza en el límite de la Zona planificada en 1950, por lo cual se 

establecen conexiones con los equipamientos existentes en el plan urbano, formando un 

sistema articulado de equipamientos educativos interconectados dentro de la ciudad. Por lo 

tanto, considerando el análisis del sitio y la distribución de volúmenes dentro de la 

composición del emplazamiento, el proceso se inicia con la creación de una malla 

rectangular. Esta malla tiene el propósito de establecer jerarquías en los accesos y, al mismo 

tiempo, conectar los bloques y los espacios públicos propuestos.  

Se planifican dos arterias principales de norte a sur y de este a oeste. Las actividades 

internas se dividen en 3 volúmenes principales, entre los cuales constan:  

• Volumen de Exposición  

• Volumen Académico  

• Volumen de Taller  

En paralelo a estas arterias principales de circulación, se trazan recorridos 

secundarios para mejorar la conectividad interna y facilidad de movimiento, creando rutas 

que conectan la zona de la plaza central interna con los volúmenes.  

Por último, se establece las dimensiones de los bloques propuestos en función de su 

jerarquía. Como resultado, se plantean tres volúmenes con una altura de entre 3 y 4 pisos en 

los bloques. De esta manera, se logra un conjunto de 3 bloques que se entrelazan a través de 

los ejes principales de circulación dentro de la manzana, así como mediante las vías 

secundarias. Además, el proyecto se integra eficazmente con las manzanas y demás 

proyectos circundantes. 
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5.2.5. Análisis de la propuesta 

Es crucial destacar la significativa influencia del entorno en la planificación de este 

proyecto, en los siguientes gráficos se puede notar como las condicionantes naturales como 

la incidencia solar y vientos condicionan el equipamiento en diferentes meses del año. 

Además, la proximidad al área comercial y otros puntos de interés, así como la propuesta de 

la plaza central como punto de referencia estratégica, todo esto en conjunto configuran un 

contexto de gran relevancia.  

Además, considerando su ubicación en una zona de transición entre lo urbano y lo 

rural, es esencial analizar detenidamente los parámetros que guiarán la adaptación de las 

instalaciones al entorno circundante. Esto no solo mejorará la relación entre las 

edificaciones, sino que también satisfará las necesidades de los usuarios internos y externos. 

El diseño del espacio público se extiende hacia el proyecto, formando parte integral de su 

concepción. Esta integración continua asegura una cohesión visual efectiva entre el proyecto 

y su entorno, logrando un remate armonioso de la pieza en el contexto urbano.  

La implementación de parámetros arquitectónicos se enfoca en atender las diversas 

necesidades de los usuarios, considerando detenidamente las distintas actividades que se 

desarrollarán en el lugar. Esto implica un análisis profundo y la inclusión de edificios, 

espacios verdes y áreas comunes que se ajusten a las dinámicas específicas del proyecto. En 

resumen, la consideración y análisis de estos parámetros contribuirán significativamente a 

una mejor comprensión del funcionamiento del equipamiento, permitiendo la realización 

efectiva de las estrategias propuestas en el contexto de un centro de investigación del 

tinturado DENIM. Además, contribuyen a consolidar a Pelileo como un centro urbano con 

una fuerte presencia educativa, comercial e industrializada. 

5.2.6. Justificación del Volumen 

Cada bloque en calidad de centro educativo se organiza y sitúa considerando la 

condición del terreno y las circunstancias circundantes. Esto garantiza que se cumplan 

adecuadamente los requisitos del sitio, logrando una conectividad eficiente con la red de 

transporte planificada, y a la vez, evitando convertirse en un borde de la ciudad.  

La disposición de los bloques en relación con su eje, que se muestra en la imagen, 

contribuye a mantener la accesibilidad en el interior de la manzana. Los volúmenes se 

conectan mediante plataformas con la finalidad de mantener las plantas bajas libres y 

accesibles para los peatones, se redefine la interacción entre las zonas designadas y los 

elementos arquitectónicos. Esta reorganización promueve una mayor integración con el 

entorno circundante, fomentando la actividad al aire libre y facilitando el flujo dentro de la 

propuesta.  

El plan propone la implementación de espacios verdes que actúen como un puente 

ambiental, facilitando la continuidad del recorrido ecológico que enlaza la ciudad con el área 

rural. Se busca generar un espacio verde intermedio a modo de plaza, que de transición y 

que conecte de manera directa el inicio del proyecto, y en una secuencia lógica, con el tejido 

urbano de la ciudad. Esto promueve la integración armónica, fomentando la coexistencia 

más sostenible y equilibrada. 
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Figura 18 Obtención de la volumetría en el lugar seleccionado para generar el proyecto. 

 

Elaboración: Elaborado por el Tesista. 

5.2.7. Circulación y áreas 

Se han implementado sistemas de circulación vertical en cada uno de los bloques, los 

cuales han sido diseñados de manera coherente con las rutas establecidas. Esto asegura una 

distribución eficiente de los accesos a los edificios, manteniendo una congruencia con el 

recorrido general planificado. De esta manera, se garantiza una fluidez en el desplazamiento 

vertical dentro del proyecto, facilitando el acceso a las diferentes áreas y contribuyendo a 

una experiencia de usuario coherente y eficaz. Las circulaciones verticales han ido variando 

según las necesidades y actividades en cada bloque, implementando: gradas, ascensores, 

rampas. Cada una de estas alternativas de conexión vertical se han dimensionado según el 

volumen de usuarios a abastecer.  
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Figura 19 Circulación y áreas húmedas 

 

Elaboración: Elaborado por el Tesista. 

5.2.8. Circulación y áreas húmedas 

Las circulaciones horizontales están definidas por los ejes de circulación vertical, los 

cuales desempeñan un papel crucial en la distribución de los espacios en las plantas 

arquitectónicas. Además, se puede observar claramente cómo operan estos ejes de 

circulación a través de la siguiente representación isométrica. Por tal razón, estos ejes se 

disponen de manera que pueda ser visualmente notable y accesible desde los ingresos 

públicos.  

En este gráfico se resalta cómo la organización vertical del proyecto contribuye a la 

disposición efectiva de los espacios en las diferentes plantas, asegurando una planificación 

y funcionamiento en todos los bloques. Además, la circulación horizontal busca generar el 

menor desplazamiento. Las áreas húmedas se ubican principalmente en la parte posterior de 

cada bloque, de forma centralizada esto con la finalidad de obtener una ventilación natural 

apropiada y pueda ser accesible para todos los usuarios. Además, se han propuesto entradas 

de luz concéntricas en los bloques que generan espacios semicubiertos, que están destinados 

para generar mayor iluminación en la parte central de cada bloque. Todo esto se ha 

planificado teniendo en consideración la incidencia solar en el sitio, lo que permite una 

distribución inteligente de los espacios y aprovecha al máximo la luz solar para beneficio de 

los residentes y usuarios. Estos espacios semicubiertos no solo ofrecen comodidad, sino que 

también fomentan la interacción con zonas mucho más iluminadas y ventiladas. 

5.3. Zonificación 

5.3.1. Zonificación general 

1. Como primer enfoque, se propuso la creación de un volumen funcional y sólido 

que albergaría todas las actividades productivas, incluyendo la zona de comercialización y 

venta, así como también la planta piloto.  

2. En segundo lugar, se planearon dos volúmenes independientes en el terreno, cada 

uno destinado a un conjunto específico de funciones, tanto al área educativa y también el 

área administrativa, lo que permitió que el espacio público se fusionara con ellos utilizando 

los espacios entre volúmenes, convirtiéndolos en plazas o áreas de reunión.  
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3. Estos volúmenes se han desplazado y rotado en relación unos con otros. El primero 

alberga el centro de producción y talleres, el segundo está reservado para educación, es decir 

aulas y talleres, por último, el tercero se destina a la zona administrativa y de exposición.  

4. Finalmente, se ha diseñado una apertura en los volúmenes hacia estos espacios, 

permitiendo que tanto los estudiantes como los residentes locales puedan caminar entre ellos 

y observar las actividades que se llevan a cabo dentro de la escuela. 

Figura 20 Obtención de la Zonificación general para generar el proyecto arquitectónico. 

 

Elaboración: Elaborado por el Tesista. 

5.3.2. Zonificación y uso de espacios 

Se puede apreciar que, en planta baja del edificio, las áreas de uso común y las áreas 

públicas siguen una secuencia de diseño que orientan las áreas de uso público hacia las vías 

principales, mientras que, en su mayoría, las áreas comunes se sitúan en el interior del 

edificio. Estas áreas comunes están concebidas principalmente como accesos a los niveles 

superiores del edificio.  

Este enfoque de diseño busca enfatizar la conexión con el entorno urbano 

consolidado al alinear los espacios públicos dirigidos hacia las vías de conexión, al tiempo 

que garantiza la funcionalidad y la accesibilidad de las áreas comunes en el interior del 

edificio, creando así una distribución armoniosa y eficiente en la planta baja. En el primer 

nivel podemos notar que se presenta un paso inicial hacia la implementación del programa 

planificado.  

Al mismo tiempo, se conserva la zonificación de áreas comunes de manera 

centralizada para que los usuarios puedan utilizar los espacios que se asignarán en etapas 

posteriores para la generación de programa arquitectónico. Esto significa que se está 

realizando una transición gradual hacia la incorporación de actividades, al tiempo que se 

asegura que los espacios estén disponibles para la implementación de un programa 

configurable, el cual se modifica según las necesidades.  
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Esta estrategia permite una adaptación progresiva del espacio y un uso eficiente de 

los recursos disponibles, esto se evidenciará en los bloques de Exposición y Académico. En 

los niveles segundo y tercero, encontramos una plataforma y una cubierta que conectan todos 

los edificios. En esta área, se han planificado espacios comunes que presentan un interés 

compartido entre los diversos usuarios del proyecto. Esto permitirá una circulación más 

dinámica dentro del complejo sin necesidad de salir. 

 Es evidente que la tipología de estos espacios es muy diversa, centrándose en tres 

pilares fundamentales: educación, producción y venta. Además, se han diseñado áreas 

comunes que no solo conectarán los diferentes departamentos, sino que también funcionarán 

como puntos de encuentro entre los usuarios de los diferentes volúmenes. Esta estrategia 

busca fomentar la interacción y la colaboración entre los residentes y usuarios del proyecto, 

creando así una comunidad más cohesionada y dinámicos. 

Figura 21 Zonificación y uso de espacios 

 

Elaboración: Elaborado por el Tesista. 

5.3.3. Modulación 

En este capítulo se desarrolla el proyecto arquitectónico que corresponde a la Escuela 

Técnica enfocada a Pelileo como ciudad productiva, el cual nace a partir de los objetivos y 

estrategias que se analizaron a lo largo de los capítulos previos, basándose en todos los datos 

recolectados en análisis del sitio. La modulación es el principio organizador de todos los 

espacios y componentes del proyecto. Se formuló una estructura estrictamente modulada a 

través de la cual se genera la configuración espacial y expresión formal del proyecto. La 

estructura tiene como base el módulo diseñado para la conformación de un aula.  

Este módulo se conforma mediante diafragmas de hormigón de 50 cm. de ancho que 

forman una estructura con una luz de 7.50 m. x 10.00 m. entre ellos, en la parte superior de 

la estructura se tienen 4 vigas de hormigón de 50 cm. de ancho y 1.20 m. de alto que soportan 

en fachada una cercha metálica tipo HEB 200, lo cual permite tener una gran luz. Los 

esfuerzos producidos por sismos o vientos son soportados por los pórticos y la función de 

las cerchas metálicas es de soportar la carga tangencial de la losa y la losa de cubierta.  

Proponemos un módulo de aula de 7.50 m. x 10 m., el cual nos permitirá organizar 

el programa arquitectónico En cuanto a la losa de cubierta es una Novalosa N55 de 
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Hormigón Armado, en toda la superficie de cubierta no tiene un volado en ningún sentido, 

debido a que todas las circulaciones se mantienen de manera interna. 

5.3.4. Propuesta Arquitectónica 

5.3.4.1. Isometría planta de baja.  

Según la programación y el organigrama establecido, la zonificación se organiza de 

la siguiente manera: El acceso principal a la escuela se encuentra en la zona Este, creando 

un espacio de vestíbulo entre los extremos de la estructura envolvente. 

5.3.4.2. Isometría primera planta alta.  

Los espacios destinados a actividades comunitarias se sitúan en el bloque Norte y 

cuentan con una entrada independiente para el público en general, con la intención de que 

las áreas públicas puedan ser utilizadas sin interferir con las actividades escolares. 

5.3.4.3. Isometría segunda planta alta.  

El vestíbulo exterior marca el inicio del recorrido del espacio público que se extiende 

por las cubiertas y desciende hasta el nivel de la vía principal. Las aulas y sala coworking se 

encuentran distribuidos en el bloque Este. La zona administrativa se ubica en la planta baja 

del bloque Este. 

5.3.4.4. Isometría tercera planta alta.  

Por último, las áreas de laboratorios, talleres y producción, y salas de máquinas, así 

como también la planta piloto se localizan en el bloque Sur. Este diseño busca una 

organización eficiente y funcional de los espacios para satisfacer las necesidades de la 

escuela y la comunidad. 

5.3.4.5. Isometría cubierta.  

El proyecto genera un programa de arquitectónico configurable al estilo de la 

arquitectura del Centro Nacional de Arte y Cultura Georges Pompidou, con la finalidad que 

las plantas se adapten a las necesidades. Por tal motivo, al implementar un sistema 

constructivo combinado (hormigón, acero), buscamos ubicar las instalaciones en el techo de 

cada nivel. 

5.3.4.6. Isometría cobertura.  

Se plantea una cobertura estructural con la finalidad de aprovechar el área de cubierta 

para la obtención de recursos energéticos, la cobertura se eleva de la cubierta 1.50 m. del 

nivel de cubierta para la manipulación de las instalaciones. 

5.3.5. Estrategias de espacio público 

ESPACIO PÚBLICO  

Dado el enfoque en la creación de un espacio público en el proyecto, es esencial 

considerar la inclusión de vegetación en el terreno. Esta acción tiene un valor significativo 

en la mejora de la calidad del entorno en esta área. Por esta razón, se proyecta una 

intervención para devolver el espacio público a sus habitantes la cual pretende crear un 

entorno físico flexible para promover y estimular el espacio social. Dotando de actividades 
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claras y concisas cuya misión principal es crear una ciudad que aporte una superposición 

positiva en los usos y actuaciones asociados a estos espacios, áreas urbanas en desuso. 

Proponemos crear un nuevo entorno urbano recuperando el espacio asociado al desarrollo 

institucional, pero esto no significa la pérdida de áreas verdes y recreativas, sino que el 

espacio público nos ayude en el desarrolla y optimización del espacio urbano existente.  

ESTRATEGIAS  

Estas estrategias buscan crear lugares accesibles, seguros, funcionales y atractivos 

donde las personas puedan interactuar, socializar, disfrutar y llevar a cabo una variedad de 

actividades. Entre las estrategias utilizadas para mejorar y optimizar el espacio público 

tenemos:  

Diseño inclusivo y accesible: Garantizar que el espacio público sea accesible para 

todas las personas, incluyendo aquellas con discapacidades físicas o cognitivas. Esto implica 

el uso de rampas, senderos accesibles, señalización clara y otras medidas que faciliten la 

movilidad. Zonificación y diversificación: Dividir el espacio público en zonas que atiendan 

a diferentes usos y actividades. Esto puede incluir áreas verdes, zonas de juego, áreas de 

descanso, plazas, espacios culturales, deportivos y comerciales, ya que la diversidad de 

funciones aumenta la utilidad del espacio para diversos grupos de personas.  

Movilidad sostenible: Fomentar formas de transporte sostenibles, como caminar, 

andar en bicicleta y el uso del transporte público, mediante la peatonalización de ciertas áreas 

y la integración de sistemas de transporte público eficientes.  

Seguridad y vigilancia: Implementar medidas de seguridad, como iluminación 

adecuada, cámaras de seguridad y presencia policial para crear un ambiente seguro y 

confortable para los usuarios del espacio público. Diseño de paisaje: Utilizar elementos de 

diseño de paisaje, como vegetación, árboles, áreas de permanencia, para crear un entorno 

agradable y atractivo que invite a las personas a apropiarse del espacio público.  

Eventos y actividades: Organizar eventos, actividades y programas culturales en el 

espacio público para atraer a la comunidad y fomentar la interacción social.  

Uso flexible: Diseñar el espacio de manera flexible para que pueda adaptarse a 

diferentes necesidades y actividades con el tiempo. Esto puede incluir la posibilidad de 

reorganizar elementos o cambiar la distribución para acomodar eventos especiales o cambios 

en la demanda. 

PLAZA  

El diseño trabaja la topografía basándose en el reconocimiento de las condiciones de 

elevación preexistentes, el terreno se regulariza, se convierte en una serie de planos 

inclinados que proporcionan comunicación y crean plataformas que se contraen y expanden 

para crear un entorno diverso e interconectado dentro de la plaza - parque, desde el descanso, 

la relajación, zonas recreativas y de permanencia hasta los actos culturales en las 

festividades, están a disposición de todos los usuarios. El diseño de la propuesta corresponde 

en forma y función a las actividades que se llevan a cabo dentro de la misma, los árboles 

como el eucalipto, álamo y acacia se han colocado de manera que crean un espacio de 
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sombra, mejorando la vista al espacio público. En el nivel inferior se trazaron caminos con 

accesos y lugares de entretenimiento, conectando las parcelas, aceras mixtas, dando color y 

textura al proyecto.  

Proponemos conectar la plaza con la ciudad y ponerla a disposición del público 

mediante la creación de dos grandes rutas peatonales entre las calles para conectar la ciudad 

con este espacio urbano. El frente institucional se establece, así como el concepto de “Plaza 

– cívica “, al tiempo que se asocia a este gran jardín urbano a su frente más destacado. No 

se propone la eliminación del tráfico de automóviles en estas calles sino reducir su densidad 

y velocidad, debido a que la configuración ortogonal de la estructura urbana permite la 

eliminación gradual del flujo de vehículos, que con el tiempo optarán por más alternativas.  

Los recorridos serán flexibles y permitirán que estas áreas se conviertan en los 

principales espacios sociales de la ciudad, garantizando la comodidad de los peatones y el 

uso de los espacios públicos. Jardines interiores Nuestro objetivo es involucrar a todos en el 

proyecto, proponemos un nuevo diseño de jardín basado en el aprovechamiento del espacio 

interior. Para ello modificamos la distribución original, suavizando las líneas rectas y 

creando un espacio habitable. Hemos reducido la escala de la capa de arbustos existente para 

obtener una imagen más clara y accesible. Conservar el 90% de los árboles existentes, 

reubicándolos en la plaza parque. Los ejemplares recolectados se trasplantarán a lugares 

donde los volúmenes existentes sean insuficientes, protegiendo de la luz solar a los usuarios 

en los nuevos espacios de participación. Superficies Permeables El atractivo de este sector 

es su vegetación, color, aroma, textura y frescura. Esta vegetación está dispuesta de manera 

que pueda ser admirada desde la comodidad de la vereda o inmerso en este ambiente tan 

agradable y relajante, envuelto en las curvas orgánicas de árboles y plantas. La invitación a 

entrar la proporciona la vegetación que rodea el atractivo. Para crear esta área, los árboles y 

arbustos que estaban en mal estado fueron reemplazados por otros para crear un espacio 

utilizable y más cálido. 

VEGETACIÓN IMPLEMENTADA  

Hortensias  

Las hortensias, con sus vistosas flores y simbolismo de gratitud, amor y belleza 

fugaz, requieren cuidados para prosperar en jardines y arreglos florales, aportando un 

significado especial a su presencia. 

Hiedra  

La hiedra es una planta trepadora y rastrera que se destaca por su capacidad para 

trepar por superficies verticales y su atractivo follaje. Es popular en jardinería ornamental y 

agrega un aspecto elegante a diferentes espacios.  

Tulipanes  

Los tulipanes, con su diversidad de colores y formas, son flores bulbosas 

ampliamente apreciadas. Su historia, simbolismo y belleza los han convertido en flores 

icónicas a nivel mundial, especialmente durante su breve aparición primaveral. 

ÁRBOLES  
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Álamo  

Los álamos, con su crecimiento rápido, corteza única y hojas en forma de corazón, 

son árboles notables con una amplia gama de usos históricos y una presencia global. Su valor 

en la industria maderera y su contribución a paisajes urbanos y naturales los convierten en 

una parte esencial del entorno.  

Acacias  

Las acacias son un género diverso y ampliamente distribuido de árboles y arbustos. 

Su importancia ecológica, su uso en la industria y su papel en diferentes culturas hacen de 

las acacias un tema de interés y estudio en la botánica y la ecología  

Jacaranda  

Las jacarandas son árboles ornamentales apreciados por sus llamativas flores violetas 

o azules. Su floración es un espectáculo impresionante y su capacidad para prosperar en 

climas cálidos y secos las hace populares en la jardinería y el paisajismo en regiones 

adecuado. 

TEXTURAS DE PISOS 

Textura blanda  

Instalar césped en áreas públicas es una opción atractiva para crear zonas verdes 

cómodas y relajantes. Es crucial equilibrar la estética, la funcionalidad y la sostenibilidad 

para crear un entorno agradable y útil. Se pueden utilizar variedades como el Poa, el Agrostis 

o el Ray-grass, ideales para climas fríos. 

Textura semidura  

Combinando las propiedades de texturas tanto blandas como duras, se puede utilizar 

pavimento permeable como una opción ambientalmente sostenible. Este tipo de pavimento 

facilita la filtración del agua, reduciendo la escorrentía y apoyando la recarga de acuíferos.  

Textura dura  

Es esencial garantizar la seguridad y accesibilidad universal, incluyendo a personas 

con discapacidades; en este sentido, los adoquines de concreto son una elección versátil, 

proporcionando resistencia y estética al poder disponerse en variados patrones visuales. 
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CAPÍTULO VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1. Conclusiones 

La presente investigación permitió desarrollar una propuesta de diseño para una 

Escuela Técnica en San Pedro de Pelileo, respondiendo a necesidades identificadas en la 

planificación urbana local. El proyecto busca mejorar la calidad de la infraestructura 

educativa pública, considerando su contexto urbano-industrial y las problemáticas de 

contaminación. Mediante un exhaustivo análisis del sitio y estudios referenciales, se planteó 

un diseño que optimiza las condiciones climáticas y topográficas, generando espacios 

educativos flexibles y colaborativos acordes a nuevos paradigmas pedagógicos. La 

especialización en diseño textil emerge como una oportunidad para impulsar este sector 

productivo clave para la zona.  

El proyecto constituye una propuesta integral que conecta necesidades locales 

identificadas, con soluciones espaciales y programáticas específicas, buscando mejorar la 

calidad de vida urbana. Se espera que la nueva infraestructura educativa potencie el capital 

humano para un desarrollo sostenible y equitativo de la ciudad. Se recomienda la 

implementación del proyecto por sus beneficios sociales, ambientales y económicos 

comprobados. En síntesis, este trabajo demuestra la relevancia de abordar problemáticas 

urbanas complejas mediante arquitectura contextualizada y sensible a las dinámicas 

productivas, sociales y ambientales locales.  

El diseño arquitectónico puede ser una herramienta poderosa para el progreso 

sostenible de las ciudades. Como resultado de la investigación realizada en el presente 

trabajo de grado, a continuación, se muestran los resultados de 3 mapas correspondientes a 

tres indicadores considerados como primordiales para expresar la pertinencia de elaboración 

de este tipo de proyectos. 
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6.2. Recomendaciones 

Consideramos como una alternativa totalmente pertinente para la formación 

profesional que las instituciones educativas incentiven la relación de la Academia con la 

Industria, para de esta manera poder ampliar los criterios y posturas que permitan desarrollar 

y construir un progreso, integral con reflexiones propias y sólidas para la concepción de 

nuevos procesos de producción en el ámbito profesional.  

Es totalmente oportuno y necesario que se orienten los proyectos de equipamientos 

y mucho más relacionados con la educación hacia posturas que vinculan el desarrollo de la 

industria y la comunidad de manera equilibrada, potenciando y priorizando el desarrollo 

productivo; de manera que se cree un ambiente social para la disminución de la 

contaminación y la deserción estudiantil. Con esto se logra proteger el medio ambiente y 

mejorar las relaciones sociales, así como el bienestar de los ciudadanos.  

Todo esto con el objetivo de crear una Ciudad Industrial con un enfoque más 

sostenible. Por otro lado, considero de suma importancia que se incentive la vinculación de 

trabajos de pregrado y de grado a proyectos de investigación con la finalidad de proporcionar 

respuestas claras a problemas reales concretos que afectan a la ciudad en general, con la 

finalidad de poder abordarlos y brindar nuestro aporte a la colectividad. 
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ANEXOS 

ANEXO 1. Revista Arquitectónica 
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