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RESUMEN EJECUTIVO

El actual proyecto de VIVIENDA DE INTERES SOCIAL COMO ALTERNATIVA SOCIO-ECONOMICA PARA EL SECTOR LA Y, 
QUITO 2022, se presenta como propuesta debido al problema generalizado a nivel mundial por la falta de vivienda 
en la ciudad para personas con bajos recursos económicos. Es importante que se realicen propuestas en espacios de 
la ciudad que contemplen todos los servicios y accesos a espacios públicos de calidad.

En el presente trabajo se desarrolla la investigación sobre un diseño de vivienda de interés social en el sector la Y, en 
el cual se planteará una propuesta de anteproyecto arquitectónico que cumpla con las necesidades de los usuarios, 
permitiendo un acceso de una vivienda digna y a la ciudad.

El propósito de este proyecto arquitectónico es diseñar una vivienda digna vinculada a áreas recreativas y al contexto 
urbano, el cual permita que los usuarios tengan una mejor calidad de vida y acceso a espacios bien servidos de la 
ciudad, lo que genera acceso a zonas recreativas, áreas comunales, comercio y vivienda para que los usuarios inte-
ractúen en los espacios públicos del proyecto.

Finalmente se presenta planimetrías arquitectónicas estructurales instalaciones eléctricas y sanitarias que permitan 
entender la propuesta arquitectónica obtenida como el resultado de la investigación.

DESCRIPTORES: (Arquitectura, Vivienda de Interés Social, Alternativa Socio-económica, Usuarios, Diseño Arquitec-
tónico)
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ABSTRACT

The current project of SOCIAL INTEREST HOUSING AS A SOCIO-ECONOMIC ALTERNATIVE FOR THE LA Y SECTOR, QUI-
TO 2022, is presented as a proposal due to the widespread problem worldwide due to the lack of housing in the city 
for people with low economic resources. It is important that proposals are made in spaces of the city that include all 
the services and access to quality public spaces.

In the present work, research is carried out on a design of social interest housing in the Y sector, in which an architec-
tural draft proposal will be proposed that meets the needs of users, allowing access to decent housing and the town.
The purpose of this architectural project is to design decent housing linked to recreational areas and the urban con-
text, which allows users to have a better quality of life and access to well-served spaces in the city, which generates 
access to recreational areas, communal areas, commerce and housing for users to interact in the public spaces of 
the project.

Finally, structural architectural plans are presented, electrical and sanitary installations that allow us to understand 
the architectural proposal obtained as the result of the investigation.

KEYWORDS: (Architecture, Social Interest Housing, Socio-economic Alternative, Users, Architectural Design)

16







 

ÍNDICE CONTENIDOS

1. ETAPA 1 • Conocimiento Previo  .................................................................
    1.1. Introducción al problema de estudio  ...................................................
             1.1.1. Problema Habitacional en América Latina  ................................
 1.1.2. Vivienda de Interés Social en Ecuador  ......................................
 1.1.3. Vivienda de Interés Social en Quito  ..........................................
             1.1.4. Desarrollo Socioeconómico en Quito  ........................................
             1.1.5. Subsidios e Incentivos  ...............................................................
             1.1.6. Síntesis del Problema  ................................................................
             1.1.7. Justificación ................................................................................                              
    1.2. Objetivos  ..............................................................................................
 1.2.1. Objetivo general  .......................................................................
 1.2.2. Objetivos específicos  ................................................................
    1.3. Fundamentación teórica  ......................................................................
 1.3.1. Principio Composición en Vivienda de Interés Social  ............... 
              1.3.2. Elementos de una Vivienda Adecuada  ..........................
             1.3.3. Vivienda Multifamiliar de Uso Mixto  ........................................
             1.3.4. Déficit de Vivienda  ....................................................................
 1.3.5. Derecho a la Ciudad  ..................................................................
             1.3.6. Segregación Urbana ...................................................................
             1.3.7. Habitabilidad como cualidad de la Vivienda ..............................

29

29

29

32

32

33

35

35

35

36

36

37

37

38

38

39

39

30
31

34



 1.3.8. Análisis de Casos .....................................................................................
            -Quinta Monroy - Iquique  ......................................................................             
            -Edificio Acros - Emilio Ambasz  ...............................................................
            -26 Viviendas en Umbrete / Gabriel Verd Arquitectos España  ...............

2. ETAPA 2 • Diagnóstico  ...............................................................................   
     2.1 Información general  ................................................................................  
     2.2. Introducción a la metodología  ...............................................................
             -Fase 1 Diagnóstico de Sitio  ...................................................................
 -Fase 2 Anteproyecto Arquitectónico  ....................................................
 -Fase 3 Proyecto Final  ............................................................................
     2.3. Levantamiento de Datos  .........................................................................
             2.3.1. Perfiles Urbanos  ...........................................................................
 2.3.2. Permeabilidad Funcional  .............................................................                             
             2.3.3. Identificación de Alturas  ...............................................................
             2.3.4. Uso de Suelos  ...............................................................................
             2.3.5. Análisis Social  ...............................................................................
             2.3.6. Densidad Poblacional  ...................................................................
             2.3.7. Tipologías de Suelos  .....................................................................
             -  Análisis de Flujos  .................................................................................
             -  Análisis Ambiental  ...............................................................................
             2.3.8. Viento  ........................................................................................... 
             2.3.9. Texturas y Colores  ........................................................................
             2.3.10. Análisis Sensorial  ........................................................................
             2.3.11. Características Sensoriales  .........................................................
             2.3.12. Análisis Vegetación  ....................................................................

39

55

55

56

57

57

58

60

61

61

62

63

64

39

40

41

48
48
49
50
50

50

51

59

54



79

88

2.4. Conclusiones  ...........................................................................................

3. ETAPA 3 • Mi Propuesta  .........................................................................
3.1. Introducción  .............................................................................................
3.2. Justificación del Sitio  ................................................................................
3.3 Estrategias de Implantación  ......................................................................
             -Memoria Descriptiva  ..........................................................................
            -  Estrategias de Diseño  ........................................................................
             - Alturas  ...............................................................................................
             - Tipología de Vivienda  ........................................................................
3.4. Definición de Concepto  ............................................................................
             -  Idea Fuerza - Concepto  ....................................................................
3.5. Plan Masa  .................................................................................................
         3.5.1. Organigrama  .................................................................................
         3.5.2. Zonificación  ...................................................................................
         3.5.2. Programa........................................................................................
3.6. Planos Técnicos..........................................................................................
         3.6.1. Planos de Subsuelo 1  ....................................................................
         3.6.2. Planos de Subsuelo 2  ....................................................................
         3.6.3. Planta Baja  ....................................................................................
         3.6.4. Planta Tipo Zonificada  ..................................................................
         3.6.5. Planta Tipo  ....................................................................................
         3.6.6. Planta 6  .........................................................................................
         3.6.7. Planta Cubierta  .............................................................................
3.7. Detalles  ....................................................................................................
        3.7.1. Planos Estructurales  ......................................................................
        3.7.2. Detalles Constructivos  ...................................................................
        3.7.3. Cortes  ............................................................................................

66

68
68
69
69
69
70

70

72

73

74

75

89

71

72

72

77
78

80
81
82

90

94

95

96



             3.7.3. Fachadas  ....................................................................................
3.8 Visualizaciones  .........................................................................................
             3.8.1. Visualizaciones Exteriores  .........................................................
             3.8.2. Visualizaciones Interiores  ..........................................................

4. Referentes • Bibliografía  ............................................................................

5. Anexos .........................................................................................................

104
110

114

118

98
104



53

58

58

ÍNDICE DE IMAGENES

Imagen 1. Quinta Monroy Iquique  ............................................................
Imagen 2. Edificio Acros  ............................................................................
Imagen 3. Edificio Acros  ............................................................................. 41   
Imagen 4. Edificio Acros  .............................................................................
Imagen 5. Vivienda en Umbrete ................................................................. 
Imagen 6. Vivienda en Umbrete  ................................................................
Imagen 7. Vivienda en Umbrete  ................................................................
Imagen 8. Vivienda en Umbrete  ................................................................
Imagen 9. Implantación Gráfica  .................................................................
Imagen 10. Organigrama Metodológico  ....................................................
Imagen 11. Ubicación del Proyecto  ...........................................................
Imagen 12. Historia  ..................................................................................
Imagen 13. Topografía  .............................................................................
Imagen 14. Perfil Urbano  .........................................................................
Imagen 15. Perfiles Urbanos  .....................................................................
Imagen 16. Ejes Principales  .......................................................................
Imagen 17. Llenos y Vacíos  ........................................................................
Imagen 18. Ocupación de Suelo  .................................................................
Imagen 19. Densidad Poblacional  ..............................................................
Imagen 20. Rango Etario  ............................................................................
Imagen 21. Espacio Público vs Usuario  .......................................................

39

40

41

41

42

42

42

45
49
51

51

52

54

55

55

56
57



Imagen 22. Espacio Público vs Usuario  ......................................................
Imagen 23. Soleamiento  ............................................................................
Imagen 24. Velocidad de Viento .................................................................
Imagen 25. Texturas y Colores  ...................................................................
Imagen 26. Vegetación  ............................................................................... 64  
Imagen 27. Vegetación  ..............................................................................
Imagen 28. Lote de Implantación ................................................................
Imagen 29. Estrategias de Diseño  ...............................................................
Imagen 30. Estrategias de Diseño  ...............................................................

59

60

61

61

65

68

69

70



Gráfico 1. Déficit cuantitativo de vivienda para América Latina como porcentaje 
de total de hogares  ...................................................................................
Gráfico 2. Déficit cualitativo y cuantitativo de vivienda para América Latina 
como porcentaje de total de hogares  ........................................................ 
Gráfico 3. Árbol de problemas y definición de la problemática   ..................
Gráfico 4. Edificio Acros  .............................................................................

ÍNDICE DE GRÁFICOS

29

30

33

38



Tabla 1. Valor m2 por Zona en Quito  .................................................................
...................................................................................................................
Tabla 2. Subsidio e Incentivos  ....................................................................
Tabla 3. Los elementos del derecho a la vivienda y la ciudad en el tiempo  ........
.................................................................................................................
Tabla 4. Elementos de una Vivienda Adecuada ...........................................
Tabla 5. Matriz comparativa de Referentes  .................................................
Tabla 6. Área de Construcción  ....................................................................
Tabla 7. Datos Generales IRM  ....................................................................
Tabla 8. Avalúo Catastral  ..........................................................................
Tabla 9. Cuadro de Metodología  ............................................................... 

ÍNDICE DE TABLAS

45

45

45

43

37

36

32

31

48





ETAPA 1
CONOCIMIENTO PREVIO



1.1.1. Problema Habitacional en América Latina

La vivienda es un elemento vital para todos los seres hu-
manos, ámbitos sociales y económicos son fundamen-
tales para una vivienda digna, es por esto que se carac-
teriza por ser una de las mayores necesidades del ser 
humano. 

América Latina se podría decir que en la década 1910 
y 1920, los ecuatorianos tenían muchas exportaciones 
aproximadamente el 35%, en 1968 la participación era 
de alrededor del 17%. La importancia del crecimiento 
económico en América Latina actualmente provoca in-
certidumbres en el alza demanda y precios interaccióna-
les de los productos. (Cepal, 2016)

En varios paises de América Latina la mitad de la pobla-
ción vive en asentamientos informales según datos pro-
porcionados por la CEPAL (2010), el déficit habitacional 
es calculado en 22,7 millones de viviendas, además se 
señala que 252 millones de personas viven en condicio-
nes de pobreza los países con mayor déficit de viviendas 
son Honduras, Nicaragua y El Salvador, sin embargo, pre-
sentan un índice relativamente bajo son Chile y Brasil. 
(Chirivi et al., 2011)

Gráfico 1: Déficit cuantitativo de vivienda para América Latina como 
porcentaje de total de hogares.
Fuente: CENAC.  Nota: Datos hogares: 2001 (Argentina, Venezuela, 
Honduras), 2004 (El Salvador), 2005 (Chile, Colombia, Costa Rica, Gua-
temala, México).

Con estos datos podemos ver la cantidad de problemá-
ticas que enfrenta el continente de América Latina, y en 
consecuencia el esfuerzo de sus gobiernos por solucionar 
estas situaciones del déficit habitacional de sus países.

Existe la necesidad de producción tanto de una mayor 
cantidad como de mejor calidad de vivienda asequible 
para las personas con escasos recursos. La mayoría de las 
familias en América Latina aspiran a ser propietarios de 
su vivienda por lo que los gobiernos estimulan esta meta 

Introducción
al problema de estudio
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a través de distintos programas.

1.1.2. Vivienda de Interes Social en Ecuador 
En Ecuador existe un déficit alrededor de 500 mil vivien-
das, según Leopoldo Ocampo, presidente de la Cámara 
de la Industria de la Construcción. 
De acuerdo con los datos obtenidos por el Instituto 
Nacional de Estadísticas y Censos (INEC,2011), el défi-
cit cuantitativo es de 18.8 %, el déficit cualitativo es de 
33.12%, por lo que un total de 52% de la población tiene 
algún problema sobre el lugar de su vivienda. (Ministerio 
de Desarrollo Urbano y Vivienda, 2015)

Las necesidades de las personas que no tienen recursos 
propios optan por hacer créditos bancarios para adquirir 
una vivienda propia, para que sus hijos tengan un techo 
donde vivir con una mejor calidad de vida y así pueda 
surgir en su vida cotidiana. (Telégrafo, 2022) 

Por otro lado, el Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID), indica que, para mayo de 2019, más de dos mi-
llones de hogares ecuatorianos poseen un déficit habi-
tacional, del cual, 1,2 millones está localizado en áreas 
urbanas (21% con déficit cualitativo) y 850.000 en áreas 
rurales (38% de déficit cualitativo). Según, señala el Ins-
tituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), el déficit 
habitacional cualitativo, no se basa en la necesidad de 
construir más viviendas sino en la mejora de las condi-
ciones habitacionales de éstas, se ubica en el 75,5% a 
escala nacional. 

En el sector urbano es del 65,2% mientras que el sector 
rural de 95,3%. El INEC, en 2018, posicionó el déficit de 
vivienda cuantitativa en el 12,4% a escala nacional. (Te-
légrafo, 2022)

Gráfico 2. Déficit cualitativo y cuantitativo de vivienda para América 
Latina como porcentaje de total de hogares.

Fuente: INEC, (2021), Elaboración Propia

Déficit Cualitativo se refiere a viviendas particulares que 
carecen de características relacionadas con la estructu-
ra, volumen y disponibilidad de servicios y que por lo 
tanto requieren un progreso de su área residencial. Défi-
cit Cuantitativo se basa en el balance entre el número de 
hogares y de viviendas.

El déficit cualitativo del año 2009 en lo Urbano es de 
34.00% esto quiere decir que en el año 2021 subió al 
37.20%. El déficit cualitativo del año 2009 en lo Rural es 
de 39.00% esto quiere decir que en el año 2021 bajo al 
36.70%.
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El déficit cuantitativo del año 2009 en lo Urbano es de 
11.50% esto quiere decir que en el año 2021 escaló insig-
nificantemente al 17.10%. El déficit cuantitativo del año 
2009 en lo Rural es de 41.70% esto quiere decir que en 
el año 2021 bajo al 15.00%. (Inec, 2021)

Según los datos que se presentaron es importante saber 
cuál es el desarrollo económico del país. La economía 
ecuatoriana progreso 0.4% en el primer trimestre de 
2022 en comparación con el cuarto trimestre de 2021, 
caracterizado por su alta demanda económica. El creci-
miento trimestral se debió a un creciente del 4.1% en 
FBKF, un aumento del 0.2% en el gasto de consumo de 
los hogares y un aumento del 0.1% en las exportaciones. 
(Bce, 2022)

1.1.3. Vivienda de Interés Social en Quito 

La Constitución de 1998 constitucionalizó el derecho a 
la vivienda, lo cual permitió la inserción del programa 
del BID del incentivo a la vivienda, con el fin de ayudar 
a cada persona financiar una construcción de vivienda 
social. El Gobierno del país en el año 2008 con la Cons-
titución especificó como derecho el acceso a vivienda 
adecuada y digna. El Ecuador a través del MIDUVI ha 
adoptado un conjunto de estrategias como son los servi-
cios, la accesibilidad y habitabilidad para un espacio de 
vida seguro y saludable. Los derechos se consideran las 
principales variables para el espacio social y un entorno 
de vida saludable. (Ministerio de Desarrollo Urbano y Vi-
vienda, 2015a) 

En la ciudad de Quito hay mucha demanda de vivienda 
ya que crece significativamente, durante la última déca-
da por la inestabilidad económica de los hogares.
Por tal razón, los habitantes deciden construir en los 
asentamientos urbanos en niveles crecientes de vivienda 
informal la calidad requiere servicios esenciales para un

hábitat para resolver sus problemas. En la ciudad influye 
una escasez de vivienda en más de 100.000 hogares, sin 
embargo, esto afecta a familias con bajos recursos eco-
nómicos. (Guerrero, 2019)

Tabla 1.

Título: Valor del m2 por Zona en Quito
Fuente: Properati, (2022), Elaboración Propia

Como se puede observar en la Zona de Valle Tumbaco 
el m2 es de $1.583,58 y en la zona Norte de Quito es de 
$966,35 hay una diferencia de $617,23. Por tanto, el sec-
tor que estamos analizando tiene una plusvalía alta con 
relación al Sur de Quito.
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1.1.4. Desarrollo Socioeconómico en Quito

En el contexto del país, la importancia económica de 
Quito y Guayaquil en la formación de Valor Agregado 
Nacional es muy significativa, a valores corrientes, en 
el 2010 Quito genera el 22.11% del PIB Nacional y Gua-
yaquil el 20.7%, demostrando una concentración de la 
actividad productiva en estas dos ciudades del país. En 
el contexto de alza de precios de los bienes inmuebles 
y terrenos en la ciudad de Quito, algunos expertos en la 
materia informan de la posibilidad de una burbuja inmo-
biliaria. (Esteves, 2012).

El desempleo en Quito es inferior a la tasa nacional des-
de el año 2008 en adelante, esto es aproximadamente 
la mitad de Guayaquil 6.69% a junio de 2014 y Cuenca 
3,37 a junio de 2014. En los últimos meses existe una 
tendencia decreciente de la tasa de desempleo en la ca-
pital. (Miduvi, 2021).

El Municipio de Quito, formo una empresa de desarro-
llo económico ConQuito, esta empresa trabaja por un 
desarrollo económico y social de la región, mediante el 
cual ayuda con programas y proyectos que ayuden a las 
personas a mejorar su calidad de vida. (Conquito, 2017).

Según el Artículo 3 del Reglamento Para El Acceso A Sub-
sidios E Incentivos Del Programa De Vivienda De Interés 
Social: “La vivienda de interés social es la primera y única 
vivienda digna y adecuada, en áreas urbanas y rurales, 
destinada a los ciudadanos ecuatorianos en situación de 
pobreza y vulnerabilidad; así como, a los núcleos familia-
res de ingresos económicos bajos e ingresos económicos 
medios de acuerdo a los criterios de selección y requisi-
tos aplicables, que presentan necesidad de vivienda pro-
pia, sin antecedentes de haber recibido anteriormente 
otro beneficio similar, asegurando de esta manera, un 
hábitat seguro e inclusivo para la familia...”.

1.1.5. Subsidios e Incentivos:

Tabla 2.

Título: Subsidios e Incentivos
Fuente: Properati, (2022), Elaboración Propia



1.1.6. SÍNTESIS DEL PROBLEMA

Las personas que buscan una vivienda de interés social 
son aquellas personas que no tienen recursos económi-
cos suficientes para adquirirlas. A las familias de bajo re-
cursos, hay que darles un trato justo y digno para que 
puedan adquirir las viviendas. Por lo tanto, se impulsa 
el desarrollo económico y comercial para sus habitantes.

Gráfico 3. Árbol de problemas y definición de la problemática
Fuente: Elaboración Propia

En conclusión, la vivienda de interés social siempre se 
encontrará en las periferias de la ciudad ya que en él 
centro urbano no habría cabida por la alta plusvalía que 
tienen las viviendas por esa razón es imposible que se 
construyan viviendas de interés social es por esto, que 
existe la alta demanda de viviendas en el sector la Y. 
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La presente investigación que se lleva a cabo tiene la 
propuesta de vivienda de interés social como alternativa 
socio económica para el sector de la Y.

Debido al déficit habitacional en la ciudad de Quito y la 
localización periférica de los conjuntos habitacionales de 
vivienda social en Quito que se ha dado históricamente, 
es necesario plantear un proyecto arquitectónico en la 
centralidad urbana que permita dinamizar la economía 
de los habitantes del proyecto, pero también dinamizar 
al sector en los últimos años y que ha afectado en las ac-
tividades comerciales de sus habitantes. Por lo tanto, se 
propone impulsar el desarrollo económico y comercial 
de este sector a través del proyecto vivienda de interés 
social como alternativa socio económica, lo cual contri-
buirá en la mejora del acceso de un nivel de vida más 
adecuado para sus habitantes.

En Ecuador se estimó una tasa de 12,3% del déficit cua-
litativo y del cuantitativo se estima en el país en 11,2% 
petición de Vivienda de Interés Social en el Ecuador es 
sublime, y existen familias que viven en condiciones pre-
carias, (escases de agua potable, alcantarillado y ener-
gía), debido a la situación económica que se enfrenta. 
El GAD municipal da créditos, pero no todas las familias 
pueden adquirirlas. (Inec, 2010)

Las necesidades básicas de la población son: la economía 
se caracteriza por costos cotidianos como: educación, 
salud, alimentación y vivienda. 

Por tanto, deben suplir estas necesidades como puedan, 
y en el caso de la vivienda lo hacen en terrenos alejados 
de la ciudad debido al alto costo del suelo en las centra-
lidades urbanas. Además, algunos hogares económica-
mente de bajos recursos deciden destinar parte de sus 
finanzas a alquilar o construir en la ciudad ya que estos 
son gastos equivalentes al traslado diario desde el área 
rural a la vivienda social. (Velasteguí y Vanga, 2019).

Finalmente, esta investigación representa un reto, a di-
señar vivienda de interés social como alternativa socio 
económica, posibilitando el acceso a los diversos servi-
cios. Además de crear una relación entre el edificio y el 
entorno, hacer de la planta baja un espacio comercial 
que invita a los usuarios a permanecer dentro del edificio 
y hacer funcionar la economía y la actividad del sector.

Justificación



Objetivos

1.2.1. Objetivo general 1.2.2. Objetivos especificos:

Realizar un anteproyecto de diseño arquitectónico de 
una vivienda de interés social, con plantas bajas de uso 
mixto en el sector de La Y, Quito, con el fin de potenciar 
una alternativa socioeconómica para sus habitantes.

Analizar cómo se ha producido Vivienda de Interés Social 
en el Ecuador y como está ha evolucionado en el trascur-
so de los años.

Proponer un anteproyecto adecuado, analizando el sec-
tor La Y para entender cuáles son las necesidades del 
usuario para promover el desarrollo económico del sec-
tor y sus habitantes.

Elaboración del anteproyecto de diseño de una vivienda 
de interés social, con plantas bajas de uso mixto.
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

1.3.1. Principio Composición en Vivienda de Interés So-
cial

La probabilidad de crear espacios y quitar obstáculos a 
las diferentes maneras de producir vivienda dependen 
en gran parte del concepto de vivienda que se tenga. De 
forma muy esquemática se puede hablar de dos concep-
tos, en gran medida contradictorias, de concebir la vi-
vienda con vínculo a cada uno de sus atributos. De estas 
se derivan modalidades y procesos muy distintos de pro-
ducirla, distribuirla y habitarla, que tienen afectaciones 
importantes en el ámbito económico, social y familiar de 
sus destinatarios y efectos considerables sobre la estruc-
tura urbana y el hábitat humano en general, al igual que 
en aspectos culturales que intervienen en la convivencia 
y la cohesión social. (Dakota Norte, 2022) 

La producción no debe confundirse con la autoconstruc-
ción, ya que afecta todas las etapas de la vida. Individual 
es por iniciativa bajo control personal para habitantes de 
la vivienda, es realizada por organizaciones sociales, que 
ayudan activamente en el mejoramiento de la vivienda 
para así ayudarlo con el ahorro, los grupos emergentes 
en su mayoría son habitantes sin hogar, la comunidad 
tradicional se realiza a través de ayudas solidarias para 
las comunidades. (Dakota Norte, 2022)

El necesario desarrollo de metodologías para la evalua-
ción de la calidad y va paralelo con el cambio de concep-
tos, sucede con interpretaciones parciales de la vivienda, 
el entorno de vida y el agrado de las necesidades de una 
vivienda. Las posiciones sobre los enfoques propuestos 
variaron ampliamente durante el periodo son muy di-
ferentes en el contexto histórico en el que aparecieron. 
(Dakota Norte, 2022)
Tabla 3

Tabla 3. Los elementos del derecho a la vivienda y la ciudad en el tiem-
po
Fuente: Elaboración Propia (2022)



La vivienda se define por la evolución de las necesida-
des de los habitantes, identificadas en el pasado por la 
tradición, y finalmente proyectadas hacia el futuro. Todo 
depende del estilo de vida, las capacidades financieras 
de los miembros de la familia decretan la función de la 
imagen de la vivienda, lo que afecta al diseño de la vi-
vienda también debe incluir la arquitectura.

Acceso a la Vivienda en Ecuador La vivienda adecuada 
fue reconocida como un derecho en la “Declaración Uni-
versal de Derechos Humanos de 1948 y en el Pacto Inter-
nacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
de 1966. La ONU plantea que “el derecho humano a una 
vivienda adecuada comprende más que cuatro paredes 
y un techo, debe cumplir con una serie de condiciones 
(Onu, 2022).

1.3.2. Elementos de una Vivienda Adecuada

Tabla 4.

1.3.3. Vivienda Multifamiliar de Uso Mixto

En Quito, las últimas dos décadas se han visto afectadas 
por habitantes ya que Quito se ha convertido en una ciu-
dad lineal, extendiéndose principalmente al norte y sur 
de la ciudad, debido a su topografía irregular. La vivienda 
de interés social está encaminada a grupos económica-
mente desfavorecidos.

Sin embargo, esto debería mejorar la calidad de vida 
de los habitantes y contribuir a reducir la pobreza y la 
pobreza extrema. (McDonald, 2011), contribuye signi-
ficativamente a la planificación urbana a través del uso 
de estándares de diseño y construcción relevantes que 
permitan el crecimiento económico, estimulen la ac-
tividad productiva, cumplan con las normas, hagan un 
uso adecuado del espacio y respeten el medio ambiente 
(Guerrero, 2019).

Además, tenemos que indicar que cada propietario de la 
vivienda cumpla con su mantenimiento y conversación 
de su vivienda, la misma que es determinada de acuerdo 
en proporción y al tamaño de la propiedad. Cabe indicar 
que las edificaciones pueden ser construirse en forma 
vertical u horizontal y determinarse de acuerdo con la 
normativa (Maldonado, 2015).

La vivienda de uso mixto tiene como objetivo tres o más 
usos en una estructura, como lo residencial, comercial, 
espacios de estacionamientos, entre otros.

Existen dos formas de diseño de viviendas de uso mixto y 
son las siguientes: Vertical: Como edificio único de varios 
pisos, departamentos y locales al nivel inferior, Horizon-
tal: Distribuido en varios edificios y sirve para dos unos 
específicos (Construcción de Viviendas, 2019).

Título: Elementos de una Vivienda Adecuada
Fuente: ONU, (2019), Elaboración Propia
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La desigualdad es un valor relacionado con las necesi-
dades sociales convivir porque la necesidad no hace la 
vida atractiva en la sociedad. Los diferentes aspectos de 
la vida de los miembros de una ciudad y uso de los recur-
sos de la sociedad. Se define y desarrolla a través de la 
practica social, la igualdad ha existido históricamente la 
lucha social ha permitido definir ciertos límites. Estas re-
ferencias se definen primero como valores la moralidad 
por defecto y gobierno efectivo (Dakota Norte, 2022).

1.3.4. Deficit de Vivienda

Posicionamiento y pasos sociales e institucionales de la 
producción de vivienda y espacio vital (PSH por sus siglas 
en inglés) en la trama de América Latina dado para ins-
trumentos y propulsión, basado en varias prácticas. De-
sarrollado a lo largo de medio siglo, han surgido varios 
documentos contribución a la percepción y dirección 
operativa de este formato. (Dakota del Norte).

Derecho a la vivienda Los Gobiernos de turno ven a la 
vivienda como algo financiero en lo cuantitativo. Se con-
sidera una estadística habitacional, los inmuebles en 
venta están relacionados con los conocimientos de casas 
prefabricadas, construcciones masivas, monótonas y por 
la acumulación caótica de conjuntos desarticulados del
contexto urbano.  Sus funciones económicas y producti-
vas suelen ser negadas por los funcionarios públicos, ya 
que ellos limitan a funciones cesantes. Esto conduce a 
establecer normas de tipologías y tamaños mínimos que 
la componen. (Dakota del Norte).
1.3.5. Derecho a la Ciudad 

El derecho a la ciudad nos permite a los residentes ac-
tuales y futuros permanentes y temporales, tienen dere-
cho a vivir, utilizar, ocupar, elaborar, cambiar, administrar 
y disfrutar de una vivienda digna. Por lo cual el derecho a

la vivienda permita una vida cotidiana y propia de todos 
los miembros.

Gráfico 4. Derecho a la Ciudad
Fuente: Derecho a la ciudad (2019), Elaboración Propia 



El derecho a la ciudad se basa en la máxima expresión de 
libertad y justicia desde la desigualdad social reflejada 
en nuestras ciudades, esto nos ayuda a tener una idea 
más clara del análisis territorial desde los ámbitos: jurídi-
co, político, económico y cultural. La ciudadanía es decir 
el ejercicio de todos los derechos humanos que aseguran 
el bienestar colectivo de los habitantes y la producción y 
gestión social del hábitat.

1.3.6. Segregación urbana 

Hoy analizando las condiciones socioeconómicas y ha-
bitacionales de los asentamientos se observa el índice 
mayor o menor de segregación socio espacial en la locali-
zación dónde encontramos los estudios de caso elegidos, 
con el fin de que los estudios de caso como ya se han 
mencionado son dos:

Vips conjuntos de vivienda social, hoy por ser una forma 
de acceso formal al suelo urbano y vivienda, el comité 
de desarrollo comunitario por formar parte del acceso 
informal al suelo urbano y a la autoproducción de una 
vivienda y hábitat, hoy establece una lógica de necesidad 
colectiva al mercado informal de tierras.

Por lo tanto, hoy el segundo objetivo pretende vislum-
brar el efecto de estigmatización territorial qué trae con-
sigo el fenómeno de segregación socio espacial, todo 
este proceso urbano que posee alta relación con la for-
ma de acceso al suelo urbano y vivienda de la población 
de los sectores. 

1.3.7. Habitabilidad como cualidad de la vivienda 

Según Sugrañes, el concepto de habitual con lleva con-
diciones adecuadas para un individuo viva. El suelo, la 
vivienda y el espacio público son los componentes del 
habitad destacándose como relaciones entre vivienda y

ciudad intrínseca.
Las características que están en el contexto inmediato 
son la que define la satisfacción de habitar, hoy no tiene 
que ver únicamente hola con condiciones internas con 
la que cuenta la vivienda, sabiendo que deben ser ade-
cuadas tanto en lo material como en su diseño arquitec-
tónico.
se establece que la vivienda digna y adecuada es un de-
recho, que conlleva una serie de características en segu-
ridad acceso a servicios básicos y a infraestructura, lo-
calización adecuada, asequibilidad, gastos soportables, 
adecuación cultural y habitabilidad.
hoy el derecho a la vivienda se refiere a elementos que 
sobre pasan lo material, cómo componentes legales, 
económicos, culturales, hola geográficos los cuales de-
berían buscar la satisfacción de las necesidades habita-
cionales hoy en consecuencia de los derechos sociales.
1.3.8. Análisis de Casos

1.3.8.1. QUINTA MONROY – IQUIQUE

Imagen 1. Quinta Monroy – Iquique
Fuente: (Chantel, 2016)



1.3.8.2. Edificio Acros

Imagen 2. Edificio Acros
Fuente: (Blasco, 2010)

Arquitectos: Emilio Ambasz, Emilio Ambasz & Associates, 
Inc.
Ubicación: Fukuoka, Japó
Año: 1994
Área: 100.000 m2
Uso: Comercial, Centro Cultural

El Edificio Acros Fukuoka se encuentra en la orilla sur del 
rio Naka, una ruptura geológica es una estructura única 
que crea un modelo de jardín urbano innovador y satis-
face las necesidades urbanas de las personas. 

más están haciendo mientras se circula verticalmen-
te, hasta plazas elevadas en toda la altura del edificio. 
(Chantel, 2016)     

QUINTA MONROY – IQUIQUE
Arquitecto: Elemental
Ubicación: Iquique, Tarapacá, Chile
Área: 5000.00 metros cuadrados  
Año Proyecto: 2003
Iquique, Chile                                                                        
2003-2004 

Elemental
Número de vivienda: 93 Familias 
Área: 5000 m2 terreno, 3500 construido 
Densidad: 116 vivi/ha

En el proyecto de vivienda social ‘Quinta Monroy’ del 
arquitecto Alejandro Aravena, él implementa por prime-
ra vez una de sus ideas principales, el concepto de “Vi-
vienda Progresiva”. Debido al minúsculo presupuesto, se 
propone la construcción de la mitad de una buena casa 
a igual costo. ELEMENTAL ofreció una casa con el equipo 
básico y el saneamiento necesario, con dos habitaciones 
en 40m2. De esta forma cada familia se hace cargo de 
la construcción de la otra mitad a sus propios gustos y 
necesidades una vez que tengan la posibilidad económi-
ca de hacerlo, cambiando así su hogar de una vivienda 
social básica a una unidad más adecuada a sus necesida-
des. (Chantel, 2016)

El Arquitecto tiene como objetivo crear edificios emble-
máticos, se preocupa sobre todo con el propósito subya-
cente de un proyecto. La solución a las fuerzas en juego 
en un edificio económico también es necesario centrarse 
en la imaginación de la gente con la arquitectura.

Una tipología de edificio que efectuara un uso de suelo 
eficiente y que, a su vez, permitiera la ampliación de las 
casas. En todo el edificio los lugares donde la gente se 
puede juntar: desde el hall de los ascensores con bancas,
a un atrio central transparente que permite ver lo de-
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Es una impresionante edificación que ha sido construido 
siguiendo criterios de sostenibilidad medioambiental, 
posee actualmente alrededor de 50.000 plantas de 120 
variedades diferentes, esto convierte a la construcción 
en uno de los mayores edificios verdes de Japón. La fa-
chada reduce los costos de energía y el calentamiento en 
su interior. (Blasco, 2010).

Es una excelente fuente de luz al permitir una buena do-
tación lumínica atreves de las terrazas y la ventana su-
perior, al tener el Central Park en el lote conjunto era 
indispensable conectar el proyecto con este, así se les 
devolvería áreas verdes a los ciudadanos. El edificio 
emerge como una móntala y su jardín exterior se con-
vierte en un punto de referencia para la ciudad. El paso al 
jardín está abierto al público desde el lado del parque. El 
edificio y el parque se conectan como uno solo. (Blasco, 
2010)

Imagen 3. Edificio Acros                                      
Fuente: (Blasco, 2010)

Sus vidrios inclinados
generan una condición de
asoleamiento en la cara 
norte de la fachada.

                                                                Imagen 4. Edificio Acros                                      
                                                               Fuente: (Blasco, 2010).

1.3.8.3. 26 Viviendas en Umbrete / Gabriel Verd Arqui-
tectos España

Arquitectos: Gabriel Verd 
Ubicación: Sevilla España
Año: 2008
Área: 2.696,75 m2
Uso: Vivienda de Interés Social 
Imagen 5. Vivienda en Umbrete                                      
Fuente: (Vivienda Social, 2015)

Las características morfológicas de la arquitectura popu-
lar Umbrete, las edificaciones son viviendas unifamilia-
res entre muros laterales, fachadas elevadas, cubos cel-
das profundas donde se encuentran espacios exteriores 
dentro del lote, el terreno es muy importante como el 
espacio construido. (Viviendas Social, 2015)

El diseño de la vivienda se preocupa por la racionalidad 
y la economía de la construcción en si es garantizar la ca-
lidad y el precio de acuerdo con el límite económico. La 
estructura está conformada por armazón de hormigón 
armado y paneles unidireccionales sobre cimentación de 
hormigón armado. (Viviendas Social, 2015)



Imagen 5. Vivienda en Umbrete                                      
Fuente: (Vivienda Social, 2015)

Imagen 6. Vivienda en Umbrete                                      
Fuente: (Vivienda Social, 2015)

Imagen 7. Vivienda en Umbrete                                      
Fuente: (Vivienda Social, 2015)                        

Se propone ocupar el espacio disponible con 
una serie de episodios, llenos y vacíos, en-
lazados entre sí, formando y ocupando toda 
la trama. Desde el principio, el problema fue 
encontrar una imagen unificada del todo, casi 
el todo, y no incluir la totalidad de una casa 
anexa a otra casa. (Vivienda Social,2015).

Esta sucesión de espacios adyacentes y 
espacios superpuestos también está dispo-
nible para el interior de la casa. El comedor 
tiene la forma de la sala principal de la casa, 
conteniendo no solo el espacio interior sino 
también el exterior que lo rodea. (Vivienda Social,2015).

Imagen 8. Vivienda en Umbrete                                      
Fuente: (Vivienda Social, 2015) 
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Tabla 5

                                         

Título: Matriz Comparativa de Referentes
Fuente: Elaboración Propia                       



FODA

Titulo: Foda
Fuente: Elaboración Propia , 2022.
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Implantación Gráfica del Lote

Imagen 9. Implantación Gráfica                                     
Fuente: (Suim, 2022) 

Información Catastral

Tabla 6

Tabla 6. Área de Construcción
Fuente: Elaboración Propia (2022)

Normativa

Tabla 7

I

Tabla 7. Datos Generales IRM 
Fuente: Elaboración Propia (2022)

Tabla 8

Tabla 8. Avalúo Catastral
Fuente: Elaboración Propia (2022)
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Información General

Tabla 9

Título: Cuadro de Metodología                                      
Fuente: Elaboración Propia (2022)

2.2 Introducción a la Metodología 

El enfoque de esta investigación es de enfoque mixta, lo 
que quiere decir está constituida por elementos con en-
foques cualitativos este enfoque según Sampieri se basa 
en la recolección de datos descriptivos. 

Estos datos deben contener exploraciones y descripcio-
nes para que finalmente se pueda llegar a una perspec-
tiva teórica. Esto se considera que el enfoque cuantitati-
vo es un alcance lo cual son exploraciones, descriptivos 
correlación explicativos esto se basa en la recolección y 
organización de datos.
 
La investigación para desarrollar cuenta con 3 fases que 
son: diagnóstico de sitio, anteproyecto arquitectónico, y 
proyecto final las mismas que buscan responder y solu-
cionar la problemática que ya ha sido desarrollada según 
el autor Hernández Sampieri se busca obtener caracte-
rísticas de la actualidad que se vive y que permitan llegar 
a un diagnóstico real. (Hernández-Sampieri y Mendoza, 
pag 534, 2008)

48



Imagen 10. Organigrama Metodológico                                      
Fuente: Elaboración Propia (2022)



2.2.1.  Fase 1 – Diagnóstico de Sitio

Esta fase está compuesta por dos sub-fases; inicia con el 
desarrollo del diagnóstico el cual tiene un enfoque mixto 
correlacional y cualitativo como menciona Sampieri el 
enfoque con relación a la trata conceptos o variables que 
permiten predicciones y cuantifican relaciones entre los 
conceptos y variable. 

Por otro lado, el enfoque cualitativo habla de los objeti-
vos de las experiencias de la gente. 
El análisis de sitio he realizado mediante fotografías Goo-
gle Earth sitios web libros publicados con el fin de tener 
los mapas físico etnográfico y ambientales que darán las 
pautas generales para las propuestas, también se plan-
tea el conceptualizar la problemática desde un análisis 
macro (Ecuador), meso (Quito), micro (Sector la Y). 

Teniendo esta referencia se tendrá el análisis de (vivien-
da de interés social) basándose en fuentes como: La 
ONU, Derecho a la vivienda, los referentes, apreciando 
así la conceptualización de cómo se manejan los espa-
cios mínimos a través de su funcionalidad en el diseño 
arquitectónico. Se realizará una investigación detallada 
del análisis de sitio para una mejor ayuda para el proyec-
to a realizar y tener una visión más clara del sector. 

2.2.2. Fase 2 – Anteproyecto Arquitectónico 

Una vez que entendemos la tipología de vivienda de inte-
rés social que vamos a diseñar en nuestro proyecto con 
ayuda de las siguientes herramientas como matrices, 
diagramas, tablas de áreas y funciones y bocetos para 
una colocación óptima, conceptualización al compren-
der sus necesidades a través de análisis en el sector la Y.
Ayudándonos con escalas de análisis Macro, Meso, Mi-
cro e Instrumentos de Investigación, llegamos a la parte
de diseño arquitectónico.

Comprendiendo los planos y secciones, implantación, 
fachadas, volumetrías y visualizaciones de este ayudán-
donos con las herramientas ya conocidas como son los 
programas afines a nuestra carrera. Nuestros proyectos 
son a la vez forma y función. Teniendo como resultado 
diagramas elaborados en Ilustrador.

2.2.3. Fase 3 - Proyecto Final

En esta fase final se enfoca en el elemento arquitectóni-
co manteniendo la problemática que se identifica en el 
análisis. Como resultado obtendremos plantas arquitec-
tónicas, secciones tanto longitudinales como transversa-
les, fachadas, detalles constructivos, planos hidrosanita-
rios e iluminación con ayuda de programas tales como: 
AutoCAD y Revit para su elaboración. 

Por lo tanto, nos ayude estas herramientas para la elabo-
ración del proyecto. Se realizará planos arquitectónicos 
para el proyecto, también nos ayudaremos con cortes, 
detalles y renders.
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Descripción:

El proyecto está ubicado en la provincia de Pichincha 
cantón Quito en la parroquia de Jipijapa la cual también 
esta seleccionada, hipercentro, éste se encuentra rodea-
do por varias vías arteriales como la Av. Brasil, Av. 10 de 
Agosto y Av. Amazonas y con las delimitaciones al norte 
con la parroquia kennedy, oeste con la parroquia Rumi-
pamba y al sur la parroquia Iñaquito. 

Imagen 11. Ubicación del Proyecto 
Fuente: Taller de Aplicación Avanzada, 2022

2.3 Levantamiento de Datos

Historia:

La Y es una de los sitios más importantes para el desa-
rrollo socio - económico de la ciudad, desde 1967 que 
se  implanta el Plan director del Urbanismo en la ciudad, 
en el cual definieron las zonas norte , centro y sur, lo que 
haría que se dé la extensión de la Av. 10 de Agosto y así 
nacería lo que es la Y.

En la misma década se instaura la Plaza de Toros con ca-
pacidad para 15000 personas, lugar que traía a muchas 
personas anualmente de noviembre a diciembre por la 
feria de corrida de toros, hasta el 2011 que se prohibió 
esta actividad mediante la consulta popular del 2011.
(Taller de Aplicación Avanzada, 2022)

Imagen 12. Historia
Fuente: Taller de Aplicación Avanzada, 2022
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El sector se haría de los más jerárquico de la ciudad a raíz 
de su cercanía con el aeropuerto Mariscal Sucre en la dé-
cada de los 60s – 70s, aeropuerto que en 2013 se mudó 
a la parroquia de Tababela. Así como también la estación 
del Trole se ubicaba en el sitio desde 1995 cuando na-
cerían las nuevas avenidas; Galo Plaza Lazo y la Prensa. 
Todos los lugares antes mencionados harían que La Y, 
sea el sector estratégico para la ciudad durante muchos 
años hasta que en la década del 2010 – 2020, varios de 
los lugares antes mencionados fueron trasladados o de-
jaron de funcionar, haciendo que el sector ya no fuera 
hegemónico, a pesar de seguir siendo central. (Taller de 
Aplicación Avanzada, 2022)

Planes Urbanos

 1. Plan Jones Odriozola: Odriozola plantea dentro de la 
trama urbana que exista una red en la que se interconec-
ta al centro de Quito sin considerar ejes longitudinales ni 
transversales con el objetivo de mantener una zona cén-
trica existente, sin embargo, con el pasar del tiempo el 
tejido urbano evolucionó, expandiéndose y convirtién-
dose en una red sin ningún orden o concepto. (Taller de 
Aplicación Avanzada, 2022) 

2. Plan de Plataformas Gubernamentales: Como obje-
tivo se tiene instaurar dos límites en la ciudad de Quito 
mediante la edificación de dos plataformas emplazadas 
la una en el sector norte, en la Iñaquito y la otra en el 
sector sur, en Quitumbe en las cuales se instauran las 
instituciones de servicios públicos estatales, los mismo 
que migraron del sector de La Y; como también de otros 
lugares para que la gente pueda tramitar todo en un 
mismo punto. (Taller de Aplicación Avanzada, 2022) 

3. Plan del Corredor Metropolitano de Quito: Basado 
en un desarrollo urbano vertical y lateral, en buscade de 
una ciudad ecológica y funcionalmente sustentable.

Con objetivos como: reestructurar la movilidad, combi-
nar rutas entre el metro y el corredor para cambiar el 
patrón de movilidad de la ciudad, reorganizando los es-
pacios y medios de transporte superficiales, dando como 
resultado que el 70% de quiteños ya no tengan que utili-
zar automóviles y decidan utilizar medios de transporte 
alternativos. (Taller de Aplicación Avanzada, 2022)

Topografía 
Se identifico una topografía con pendiente poco pro-
nunciada donde se observa variaciones mínimas de al-
titud entre 2800 m sobre el nivel del mar y 2700m, se 
representó mediante cortes las diferentes perforacio-
nes, taludes y cambios de la altura en el sector donde las 
edificaciones aprovechan sus diferentes posiciones para 
variadas relaciones visuales. (Taller de Aplicación Avan-
zada, 2022)

Imagen 13. Topografía
Fuente: Taller de Aplicación Avanzada, 2022



Imagen 14.Perfil Urbano
Fuente: Taller de Aplicación Avanzada, 2022

El suelo urbano resulta más caro en el centro de las 
ciudades o urbes, es una evidencia, y que los edificios 
deberían ser más altos, también. En teoría, esta tenden-
cia debería ser buena en lo que a la eficiencia energé-
tica respecta. Los edificios más altos deberían parecer-
se más a unos cubos y por tanto disponer de un ratio 
menor de superficie/volumen, pero, hasta cierto punto.

Es fundamental cuando se consideran climas de carac-
terísticas cálidas y húmedas, como el de nuestra ciudad. 
Así nos encontramos en la actualidad con muchos 
sectores consolidados, conforme a las características del 
Código de Planificación Urbana, que presentan serios 
inconvenientes para un acondicionamiento natural en 
los edificios, debiéndose recurrir cada vez más a los 
controles artificiales, con el consiguiente incremento de 
la contaminación ambiental y de los costos de funciona-
miento de estos.
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En el perfil urbano del sitio se evidencian elementos 
considerados hitos hasta el momento formando parte 
del dinamismo y funcionalidad de este, dando como 
resultado un juego entre la fachadas activas y per-
meabilidad presente, a cuál tiene algunas derivacio-
nes, rales como: Permeabilidad Espacial: Presente en 
planta baja donde se evidencia la conexión del usua-
rio con la arquitectura, esta tipología es común en 

Imagen 15.Perfiles Urbanos
Fuente: Taller de Aplicación Avanzada, 2022

fachadas comerciales mediante grandes transparen-
cias o portones. (Taller de Aplicación Avanzada, 2022).
El sector la Y debido a su ubicación cuenta con una 
gran variedad de tipologías de ocupación de suelo, lo 
que permite satisfacer las necesidades del usuario.
Sin embargo, lo que predomina es el uso de suelo mix-
to (residencial - comercio), industria automotriz y salud.

2.3.1. Perfil Urbano



2.3.2. Permeabilidad Funcional

Imagen 16.Ejes Principales
Fuente: Taller de Aplicación Avanzada, 202

Los ejes principales de acceso están conformados por la 
Av. 10 de Agosto, Av. América, Av. Amazonas.
La trama urbana del polígono de estudio en el sector 
la Y,  está dispuesta de manera irregular a pesar de que 
varias de sus vías arteriales confluyen en el parque la Y.

2.3.3. Identificación de Alturas

Se tiene un perfil urbano irregular, conteniendo alturas 
variadas que van desde 1 – 6 pisos por edificación, a pesar 
de que la zona vive una actual crisis por la migración de 
equipamientos comerciales, el sector sigue viviendo una 
mixticidad de actividades, que comprenden lo residen-

cial, comercial, laboral, etc. (Taller de Aplicación Avan-
zada, 2022)

Imagen 17. Llenos y Vacíos
Fuente: Taller de Aplicación Avanzada, 2022

La morfología del tejido de este sector se muestra 
compacto y con pocas zonas libres que o bien son zonas 
verdes o las vías vehiculares y aceras, la mayor par-
te de lo construido está adosada, generando interseccio-
nes entre las edificaciones en relación con la trama 
vial del sector. (Taller de Aplicación Avanzada, 2022).

El análisis muestra un perfil urbano irregular con alturas 
no homogéneas, el uso residencial predomina y se evi-
dencia en la manifestación en sus alturas sin embargo 
existe un aglomeramiento de edificaciones en el rango 
de 1 a 6 pisos con en el eje central de la zona de estudio.
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2.3.4. Uso de Suelo

Imagen 18. Ocupación de Suelo 
Fuente: Elaboración Propia



              
Descripción de las Tipologías de Suelos

El sector debido a su ubicación cuenta con una gran 
variedad de tipologías de ocupación, lo que per-
mite que el mismo pueda satisfacer las necesida-
des de varias tipologías de usuario. Sin embargo la 
ocupación que predomina aparte de la mixta (re-
sidencial - comercial), es la industria automotriz y 
la de salud. (Taller de Aplicación Avanzada, 2022)

Múltiple: Se consideran las normas y condicionantes 
del suelo según el IRM de cada lote. Si la tipología de 
suelo contiene también un uso residencial se conside-
ra que para este sitio no hay restricciones en cuanto a 
proporcionalidad. (Taller de Aplicación Avanzada, 2022).

Residencia Urbana 3: El suelo dentro de esta ca-
tegoría considera que los equipamientos y las ac-
tividades de comercio y servicios podrán uti-
lizar el 100% del COS total para la edificación 
dentro del lote. (Taller de Aplicación Avanzada, 2022).

Equipamientos: A este tipo de suelo se le asignan re-
glas de ocupación y edificabilidades especiales, con la 
finalidad de que éstos puedan brindar servicios guber-
namentales, financieros, de salubridad, etc. Las reglas 
son asignadas por la Secretaría de Territorio, Hábitat 
y Vivienda. También deben seguir lineamientos esta-
blecidos en el Instituto de Regularización Metropoli-
tana de Quito. (Taller de Aplicación Avanzada, 2022)

     
2.3.5. Análisis Social

Densidad Poblacional

El sector al ser parte del hiper centro del distrito, cuen-
ta entre 3 hasta 10 plantas aproximadamente, éstas en 
gran porcentaje forman parte de uso residencial, lo cual 
hace que la densidad por hectárea, en el sector sea rela-
tivamente alta en las manzanas rodeades por vías secun-
darias, las zonas que van cerca de las vías principales son 
netamente de uso comercial, por lo que la presencia de 
población flotante es mayor a comparación de la pobla-
ción fija dentro de los horarios laborales que van de 7:00 
am – 6 pm. (Taller de Aplicación Avanzada, 2022)

Imagen 19. Densidad Poblacional
Fuente: Taller de Aplicación Avanzada, 2022
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2.3.6. Descripción de las Tipologías de Suelos 

La gran variedad de usurarios que circulan por el sector, 
se da gracias a su ubicación y cercanía a los sectores de 
la Iñaquito y sus alrededores y aunque en la actualidad 
el sector no cuenta con equipamientos que satisfagan 
a toda la población, sigue siendo un eje conector de la 
ciudad. (Taller de Aplicación Avanzada, 2022)

Imagen 20. Rango Etario
Fuente: Taller de Aplicación Avanzada, 2022

2.3.7. Espacio Público vs Usuario 

El sector cuenta con varios equipamientos de índole co-
mercial, lo que quiere decir que los la tipología de usua-
rios es muy clasificada; con preferencias hacia el que tie-
ne ya independencia económica y laboral, por otro lado, 

están los académicos que son muy pocos y aunque sea 
muy transitado no es un sector que permita la estancia, 
gracias a la ausencia de equipamientos de índole lúdico, 
es decir todos son equipamientos de estancia temporal. 
(Taller de Aplicación Avanzada, 2022).

Imagen 21. Espacio Público vs Usuario
Fuente: Taller de Aplicación Avanzada, 2022



Imagen 22.Espacio Público vs Usuario
Fuente: Taller de Aplicación Avanzada, 2022

      
2.3.8. Análisis de Flujos
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2.3.9. Análisis Ambiental

Soleamiento 

Entendiéndose las condiciones del país, se considera 
que el Equinoccio sucede 2 veces en el año, el prime-
ro entre los días 20 y 21 de marzo, iniciando la prima-
vera para el hemisferio Norte y el otoño para el he-
misferio Sur. Entre el 21 y 23 de septiembre se da el 
segundo. Cuando se refiere al equinoccio para la ciudad 
de Quito genera mayores índices de radiación solar. 
 

Imagen 23. Soleamiento
Fuente: Taller de Aplicación Avanzada, 2022

En cambio, el Solsticio se entiende que es la época del 
año en el que el sol se encuentra en uno de los trópicos, 
lo que provoca que el día sea más largo y la noche más 
corta en el hemisferio boreal. Este fenómeno sucede 
dos veces al año, el primero entre el 20 y 21 de junio, 
mismo por iniciado al verano en el hemisferio norte y a 
la del invierno en el hemisferio sur. Y el segundo, en el 
21 de diciembre.  (Taller de Aplicación Avanzada, 2022).



El 4 de noviembre a las 5:53 es el amanecer más tem-
prano y el amanecer más tardío es el 11 de febrero a las 
6:24 am, 31 minutos después de la media. La puesta del 
sol más temprana es a las 18:01 el 1 de noviembre y la 
puesta del sol más tardía es 31 minutos más tarde a las 
18:31 el 10 de febrero. (Weatherspark, 2022)

             

Imagen 24. Velocidad de Viento
Fuente: Taller de Aplicación Avanzada, 2022

“La velocidad promedio del viento por hora en Quito 
tiene variaciones estacionales leves en el transcurso 
del año. La parte más ventosa del año dura 3,1 meses, 
del 10 de junio al 12 de septiembre, con velocidades 
promedio del viento de más de 7,2 kilómetros por hora.
El mes más ventoso del año en Quito es julio, con una 
velocidad promedio del viento de 5,3 millas por hora.

El tiempo más calmado del año dura 8,9 meses, del 12 
de septiembre al 10 de junio. El mes más tranquilo del 
año en Quito es abril, con una velocidad promedio del 
viento de 2,9 millas por hora”. (Weatherspark, 2022)

2.3.11.Textura y Colores

Dentro de la zona de estudio existen cuatro vías princi-
pales las cuales cada uno cuenta con diferentes tipos de 
acabados en fachadas como en la Av. 10 de Agoto que 
cuenta con acabados de ladrillo y pintura de olor cálido 
en la Av. Brasil y Av. la Prensa cuenta con edificios de 
vidrio y pintura de colores cálidos y fríos. En la Av. Ama-
zonas los edificios al ser más altos y dedicados a 
equipamientos cuenta con acabados de vidrio en sus 
cuatro fachadas. (Taller de Aplicación Avanzada, 2022).

Imagen 25. Texturas y Colores
Fuente: Taller de Aplicación Avanzada, 2022

      
2.3.10. Viento
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2.3.12. Análisis Sensorial



2.3.13. Características Sensoriales

Este sector al estar atravesado por varias vías principales 
y que contienen un alto tránsito vehicular por lo que, se 
percibe el olor a smock y de igual manera produce un 
fuerte ruido y contaminación en estos ejes de circula-
ción.

También cuenta con varios puntos verdes, con sonidos 
ambientales y de actividades deportivas. Así como tam-
bién, unos pocos focos de sonidos de actividades edu-
cativas.

Dentro de los lugares con actividades comerciales se 
puede percibir agradables sonidos de circulación de los 
usuarios, así como de interacción social entre ellas, dán-
doles vida a estos espacios de circulación.

Debido a que esta es una zona donde se desplazan di-
ferentes clases de personas (Estudiantes, Trabajadores, 
Familias) se han encontrado diversos olores y sonidos 
acorde al tipo de personas.

2.3.14. Vegetación

El hiper centro cuenta con tres pulmones, que son; el 
Parque la Carolina, Parque Bicentenario y el Parque 
Guangüiltagua, los mismos que cuentan con grandes can-
tidades de vegetación, pero lamentablemente no son su-
ficientes para toda la ciudad, que ya está súper poblada 
por edificaciones. (Taller de Aplicación Avanzada, 2022)

Los cuerpos vegetales no son suficientes para el esparci-
miento de la sociedad, ni tampoco cuenta con espacios 
para el desarrollo de la fauna urbana. Es muy riesgosa 
la circulación peatonal en cuanto a la delincuencia y los 
flojos vehiculares.
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Imagen 26. Vegetación
Fuente: Taller de Aplicación Avanzada, 2022

Quito es considerado como una de las ciudades 
con condiciones idelaes para el arbolado, esto es 
debido a que se encuentra en una zona subtropi-
cal a una altitud de aproximadamente 2800 msnm.
elevados del planeta; al estar en la cordillera de los An

des, recibe los vientos alisios que van de este a oeste,
y al localizarse en la mitad del mundo mantiene tem-
peraturas más o menos constantes durante el año, con 
cambios no tables a lo largo del día, y “estaciones” que 
se refieren fundamentalmente a la cantidad de lluvia.



Imagen 27. Vegetación
Fuente: Taller de Aplicación Avanzada, 2022
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2.4. Conclusiones

Conclusiones

• Este proyecto se realizó para conocer situacio-
nes actuales de la vivienda a nivel micro, lo permi-
tió concluir que existen deficiencias tanto en canti-
dad como en calidad, por el crecimiento acelerado de 
la población y consecuencia de la migración urbana.

• Este presente trabajo se plantea dar una solu-
ción con el diseño interpretando diferentes zonas 
de recreación, vivienda de uso mixto para una me-
jor calidad de vida a los usuarios, y una interacción 
con el proyecto y el contexto inmediato urbano.

•  El proyecto está relacionado sobre las personas de bajos 
recursos económicos, ya que en el sector no tienen acceso a 
precios dignos asequibles que brinden todos los servicios.

• En base al análisis de sitio se pudo identificar las proble-
máticas potencialidades del sector, este estudio resulta 
importante para el desarrollo del proyecto ya que man-
tiene el resultado de los distintos diagnósticos realizados.



ETAPA  3
MI PROPUESTA



Introducción

Como resultado del análisis de sitio, se obtuvieron las si-
guientes estrategias. Este equipamiento al ser de alcan-
ce zonal con un radio de influencia es de 2000 metros, 
está a los usuarios que desenvuelven sus actividades en 
el sitio, según la ordenanza del DMQ, deben existir al 
menos 0.20 metros por habitante, sean permanentes o 
flotantes. El objetivo principal del proyecto es que el sec-
tor cuente con un espacio de estancia donde se puedan 
desarrollar actividades, mediante un programa que logra 
satisfacer las necesidades del usuario.

Imagen 28. Lote de Implantación
Fuente: Taller de Aplicación Avanzada, 2022

Justificación del Sitio
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El proyecto se encuentra propuesto en un predio en el 
sector del ayer Y,  el cual se encuentra en avenida 10 de 
Agosto y Mariano Jimbo, por lo que es necesario un pun-
to de encuentro próximo para generar una convivencia 
social, eso debido a que su entorno inmediato se en-
cuentra en la zona financiera y los centros comerciales 
principales de la ciudad de Quito.

 
El sector la Y presenta un uso recurrente de materiales 
como el hormigón armado y el acero en las nuevas edifi-
caciones, por lo que se puede observar una continuación 
de afectación al medio ambiente. Lo que nos permite 
mostrar mediante el proyecto que se propone una com-
paración de los materiales usados en el sector con los 
materiales alternativos que funcionan físicamente igual 
y colaboran con el medio ambiente



Usuario
Inseguridad
Se encuentra un foco de inseguridad en la Av. 
10 de Agosto, la cual coinside con el lote de in-
tervención la que trae un gran problema.
Solución
La conviviecia y al seguridad son los factores principales 
para prevenir la inseguridad, activandolas con espacios 
recreativos, comercio permanente y temporal.

Memoria Descriptiva 

Imagen 29. Estrategias de Diseño
Fuente: Taller de Aplicación Avanzada, 2022

3.3 Estrategias de Implantación

Alturas

Lista de Actividades

- Comercio
- Zona Recreativa
- Zona de Alimentación
- Vivienda
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3.3 Estrategias de Diseño



Tipología de Vivienda

Departamento 1 
M2: 77 m2 
Espacios: Sala, Comedor, Cocina, 1/2 baño, cuarto de 
lavado, 1 baño, 1 dormitorio, estudio
No. de tipologías:40
En esta planta podemos apreciar como cada área se co-
necta de mamera independiente, tratando de crear un 
espacio homogéneo para que cada espacio se sienta tran-
quilo, de esta manera crear una vivienda de un solo andar, 
pero con todas las necesidades básicas de un usuario.
Departamento 2
M2: 88 m2
Espacios: Sala, Comedor, Cocina, 1/2 baño, cuarto de lava-

do, 2 terrazas accesibles, 1 baño completo , 2 dormitorios
No. de tipologías:10
La siguiente planta se aprecia como los espacios de 
servicio mantienen un eje, mismo que genera una 
continuidad y a su vez una armonía al espacio, de 
esta manera por medio de un pasillo que nos per-
mite conectar hacia los dormitorios, mismos que 
son independientes amplios y con vistas excelentes 
hacia las diferentes montañas de nuestro Ecuador.
Departamento 3
M2: 150 m2
Espacios: Sala, Comedor, Cocina, Cuarto de Lavado, 1 
baño completo, 2 dormitorios, 1 dormitorio master, 
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Imagen 30-. Estrategias de Diseño
Fuente: Taller de Aplicación Avanzada, 2022

Organigrama
El equipamiento busca tener conexiones directas en-
tre las zonas exteriores y las académicas, mediante fil-
tros se busca existan relaciones indirectas con las zo-
nas administrativas, mantenimientos y de seguridad. 
Así las conexiones antes mencionas brindarán control 
y seguridad en la funcionalidad del establecimiento.

El objetivo es encontrar un volumen que abrace al usua-
rio pero que a la vez no se cierre al contexto que lo rodea, 
dando así facilidad de acceso físico y visual hacia las vías; 
este volumen debe brindar la seguridad y comodidad 
para que pueda ser un espacio de estancia e interacción. 
La integración de actividades interiores y exteriores hará 
que exista actividad a toda hora con o sin supervisión.

Al ser dirigido para todo público, el equipamiento debe 
buscar seguridad y confort para todo rango etario, por 
lo que se determinan necesidades importantes para los 
usuarios.

3.5 Plan Masa

1 baño master.
No. de tipologías:10

La planta tipo 3, aquí podemos apreciar un espacio más 
grande en comparación a las demás tipologías debido 
a que contamos con más m2, mismos que se dividirán 
en nuestra zona de estar que es un espacio amplio para 
estar en familia y aprovecharlo al máximo, nuestra co-
cina y comedor son amplios para satisfacer las necesi-
dades de los usuarios y por último contamos una zona 
íntima misma que cuebta con 3 dormitorios, dos que 
son independientes pero con baño compartido y dor-
mitorio master que cuenta con su walking closet y su 
baño master, de igual manera estos espacios cuen-
tan con una buena iluminación que nos permitirán te-
ner un ambiente muy tranquilo en cualquier estación.

3.4 Definición de Concepto 

Idea Fuerza Concepto 



Departamento tipo 1 

Departamento tipo 2 

Departamento tipo 3 



Zonificación
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Programa Arquitectónico
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3.7 Planta de Cimentación 
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Losa de Entrepiso Subsuelo
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Planos Estructurales 

N

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

A

B

C

D

E

F

G

H

I

73,3

63,3

5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7

DUCTODUCTO

S
12345678

161514131211 17

9

1810

S
1 2 3 4 5 6 7 8

16 15 14 13 12 1117

9

18 10

DUCTODUCTO

Viga principal de hormigón

Viga principal de hormigón

Viga principal de hormigón
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Caseton 0,70 x 0,70 x 0,30 m

Viga principal de hormigón

Viga principal de hormigón

Viga principal de hormigón

Caseton 0,70 x 0,70 x 0,30 m

Caseton 0,70 x 0,70 x 0,30 m

Caseton 0,70 x 0,70 x 0,30 m

Viga principal de hormigón

Viga principal de hormigón

Viga principal de hormigón

Caseton 0,70 x 0,70 x 0,30 m

Caseton 0,70 x 0,70 x 0,30 m

Caseton 0,70 x 0,70 x 0,30 m

Viga principal de hormigón

Viga principal de hormigón

Viga principal de hormigón
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Losa de Entrepiso Plantas

S
12345678

161514131211 17

9

1810

DUCTODUCTO

Viga principal de hormigón

Viga principal de hormigón
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Viga principal de hormigón
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Viga principal de hormigón
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Viga principal de hormigón
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Corte Estructural a Detalle
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Corte 1-1
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0.20 Nivel 0

3.70 Nivel 1

6.70 Nivel 0

9.70 Nivel 0

12.70 Nivel 0

15.70 Nivel 0

21.70 Nivel 0

18.70 Nivel 0

0.00 Nivel 0
0.20 Nivel 0

3.70 Nivel 1

6.70 Nivel 0

9.70 Nivel 0

12.70 Nivel 0

15.70 Nivel 0

21.70 Nivel 0

18.70 Nivel 0

0.00 Nivel 0

-3.00 Nivel 0

-6.00 Nivel 0

-3.00 Nivel 0

-6.00 Nivel 0



Corte 2-2

0.20 Nivel 0

3.70 Nivel 1

6.70 Nivel 0

9.70 Nivel 0

12.70 Nivel 0

15.70 Nivel 0

21.70 Nivel 0

18.70 Nivel 0

0.00 Nivel 0
0.20 Nivel 0

3.70 Nivel 1

6.70 Nivel 0

9.70 Nivel 0

12.70 Nivel 0

15.70 Nivel 0

21.70 Nivel 0

18.70 Nivel 0

0.00 Nivel 0

-3.00 Nivel 0

-6.00 Nivel 0

-3.00 Nivel 0

-6.00 Nivel 0



FACHADA FRONTAL - FACHADA POSTERIOR
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N + 22.88 m

N + 19.64 m

N + 28.80

N + 13.16 m

N + 9.92 m

N + 6.68 m

N + 3.24 m

N + 0.20 m

N + 21.70

N + 18.70

N + 15.70

N + 12.70

N +9.70

N + 6.70

N + 3.70

N + 0.20N + 0.00

N + 0.00

N + 18.70

N + 15.70

N + 12.70

N + 9.70

N +6.70

N + 3.70

N + 0.20



FACHADA LATERAL IZQUIERDA - FACHADA LATERAL DERECHA 



Instalaciones Hidrosanitarias
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N

1

2

3

4

5

6

A B C D E F G H

INSTALACIONES HIDROSANITARIA

Codo 90° sube

Tee

Codo 90°

Tubería de agua fría

Simbología

Codo 90° baja

Tubo pvc 12''

Tubo pvc 12''

Tubo pvc 12''Tubo pvc 12''Tubo pvc 12''

Tubo pvc 12''

Tubo pvc 12''

Tubo pvc 12''

Tubo pvc 12''

Tubo pvc 12''

Tubo pvc 12''

Tubo pvc 12''

Tubo pvc 12'' Tubo pvc 12''

Tubo pvc 12''

Tubo pvc 12''

Tubo pvc 12''

Tubo pvc 12''

Tubo pvc 12''

Tubo pvc 12''

Tubo pvc 12''

Tubo pvc 12''

Tubo pvc 12''

Tubo pvc 12'' Tubo pvc 12''

Tubo pvc 12''

Tubo pvc 12''

Tubo pvc 12''

Tubo pvc 12''

Tubo pvc 12'' Tubo pvc 12''

Tubo pvc 12''



Instalaciones Sanitarias

N
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3
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6

A B C D E F G H

Tubo pvc 110mm

Tubo pvc 75mm

Tubo pvc 110mm

Tubo pvc 110mm

Tubo pvc 110mm

Tubo pvc 110mm

Tubo pvc 110mm

Tubo pvc 110mm

Tubo pvc 110mm

Tubo pvc 110mm

Tubo pvc 110mm

Tubo pvc 110mm

Tubo pvc 110mm

Tubo pvc 110mm

Tubo pvc 110mmTubo pvc 110mm

Tubo pvc 110mm

Tubo pvc 110mm

Tubo pvc 110mm

Tubo pvc 110mm

Tubo pvc 110mm

Tubo pvc 75mm

Tubo pvc 75mm

Tubo pvc 75mm

Tubo pvc 75mm

Tubo pvc 75mm

Tubo pvc 75mm

Tubo pvc 75mm

Tubo pvc 75mm

Tubo pvc 75mm

Tubo pvc 75mm

Tubo pvc 75mm

Tubo pvc 75mm

Tubo pvc 75mm
Tubo pvc 75mm

Tubo pvc 110mm

Tubo pvc 110mm

Tubo pvc 110mm

Tubo pvc 110mm

Tubo pvc 110mm

Tubo pvc 110mm

Tubo pvc 110mm

Tubo pvc 110mm

Tubo pvc 110mm

Tubo pvc 75mm

Tubo pvc 75mm

Tubo pvc 75mm

Tubo pvc 75mm

Tubo pvc 75mm

Tubo pvc 75mm

Tubo pvc 75mmTubo pvc 75mm

Registro
Yee
Codo de 45°
Sifón

Tuberia de desague

Reducción

Yee con reducción
Tee sube

Simbología



Instalaciones Eléctricas Fuerza
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N

1

2

3

4

5

6

A B C D E F G H

INSTALACIONES ELECTRICAS FUERZA

Centro de carga

Circuito para tomas lavadora/cocina

SIMBOLOGÍA FUERZA NORMAL

Tomacorriente polarizado doble 120V

Circuito para tomas normales 

Circuito de alimentación

c1

c1

c1

c1

c1

c1

c1

c1

c2

c2

c2

c2

c2

c2

c2

c2
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c1
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Cajetin
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c4 c3
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c1
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Instalaciones Eléctricas Luz

N

1

2

3

4

5

6

A B C D E F G H

INSTALACIONES ELECTRICAS LUZ

SIMBOLOGÍA ILUMINACIÓN

Interruptor SimpleS

Circuito de iluminación 1x12(F)+1x12(N) 

Centro de carga

2S Interruptor Doble

Cajetin

Circuito de alimentación

S

SS

S

S S

S

2S

2S

c1

c1

c1

c1

c1

c1

c1

c1

S

2S

2S

S

S

S

S

S

2S

2S

2S

2S
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c1 c1
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2S

2S

2S
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c1c1
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c1
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c1

c1

c1
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c1

c1
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2S

2S

2S

2S

S

S

S

c2

c2

c2

c2

c2

S

S

S

S

S

2S

2S

2S

2S

2S

S
S

S

S
S

S

S

S

S
S

S

2S

c1

c1

c1

c1

c1

c1

c1

c1

c1

c1

c1

c1
c1

c1

c1

c1
c1

c1

S S

S

S

S

S

S

S

2S

2S
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2S2S
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Visuales Interiores
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PLANOS TÉCNICOS
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