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RESUMEN EJECUTIVO

El presente trabajo se desarrolla en torno al diseño arquitectónico de un centro de acogida temporal de migrantes 
para personas en situación de calle donde el espacio inclusivo es el protagonista para acoger al usuario y mejorar sus 
condiciones de habitabilidad de acuerdo a sus necesidades.

Al proponer el diseño de este proyecto, se quiere mostrar la dualidad como un principio de composición del comple-
jo arquitectónico donde se maneja estrategias de diseño flexibles, y a su vez introspectivas. Por otro lado, el objetivo 
es asegurar que el usuario pueda tener diferentes tipos de sensaciones, actividades y atmósferas aptas para su bien-
estar y reinserción social.

En cuanto al programa arquitectónico el diseño se realizó mediante dos bloques: el primer bloque se desarrolla la 
zonas: administrativa, médica, asilo de mascotas, áreas de recreación por el motivo de la proximidad a la calle prin-
cipal, en cuanto al segundo bloque nos enfocamos en la vivienda, educación, recreación, por lo que existen varios 
equipamientos de vivienda cerca del predio, de esta manera intentando generar un simbolismo excepcional  y único 
que sale completamente del lenguaje arquitectónico del sector así atrayendo no solo a estas personas vulnerables si 
no que tendremos la atención de todo tipo de usuario.

Finalmente, este trabajo aporta una propuesta arquitectónica que rompe el paradigma de los prototipos estableci-
dos por el estado y también de la arquitectura verticalizada, estandarizada y ortogonal de Quitumbe. Gestando el 
diseño de un equipamiento de bienestar social que resalta la forma orgánica y fluida del equipamiento y a través del 
espacio público el contacto con la naturaleza.

DESCRIPTORES:  Centro de acogida temporal, diseño arquitectónico, dualidad, introspección, arquitectura inclusiva, 
habitabilidad.



ABSTRACT

This work is developed around the architectural design of a temporary migrant shelter for homeless people where 
the inclusive space is the protagonist to welcome the user and improve their living conditions according to their 
needs.

By proposing the design of this project, we want to show duality as a principle of composition of the architectural 
complex where flexible design strategies are handled, and introspective at the same time. On the other hand, the 
objective is to ensure that the user can have different types of sensations, activities, and atmospheres suitable for 
their welfare and social reintegration.

As for the architectural program, the design was made through two blocks: the first block develops the areas: admi-
nistrative, medical, pet asylum, and recreation areas for the reason of the proximity to the main street, and for the 
second block we focus on housing, education, recreation, so there are several housing facilities near the property, 
thus trying to generate an exceptional and unique symbolism that completely leaves the architectural language of 
the sector thus attracting not only these vulnerable people but we will have the attention of all types of users.

Finally, this work provides an architectural proposal that breaks the paradigm of the prototypes established by the 
state and also of the verticalized, standardized, and orthogonal architecture of Quitumbe. The design of social welfa-
re equipment highlights the organic and fluid form of the equipment and through the public space the contact with 
nature.

KEYWORDS: Temporary shelter, architectural design, duality, introspection, inclusive architecture, habitability
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ETAPA 1
	 Conocimiento	previo



                                 Figura.1 Porcentajes de migrantes en Ecuador y Quito

                                                                Fuente: INEC, 2021

En la historia de las naciones latinoamericanas se iden-
tifica que, en los últimos años, la migración se ha con-
vertido en una opción para millones de personas en 
vulnerabilidad y situación de calle. En América del Sur 
ha aumentado debido a las deficiencias sociales y econó-
micas en los países de la región. Ecuador también recibe 
una proporción significativa de venezolanos, peruanos y 
colombianos (OIM, 2017). 

AsÍ en la actualidad debido a la inestabilidad política, 
social y económica en los países de Latinoamérica; las 
personas han decidido ir en la búsqueda de lugares más 
hábiles para habitar, de esta forma las personas han mi-
grado de forma regular e irregular de distintos países, 
como a Ecuador teniendo como meta una nueva espe-
ranza de vida. 

Especialmente las provincias del Ecuador escogidas por 
las personas que cruzan la frontera, para asentarse se-

gún sus necesidades estas pueden ser de forma perma-
nente o de paso, tenemos mayor concentración en: Pi-
chincha, Guayaquil y Cuenca. Por lo que nuestro estudio 
se enfoca en la ciudad de Quito (Ver figura 1), teniendo 
un porcentaje de migrantes regulares de 60% y el 40% de 
irregulares (GTRM, 2022).

                                                    
                                                    Figura.2 Migrantes en mendicidad
                                                              Fuente: AGNUR, 20202

Convirtiéndose la población irregular en un grupo de 
protección especial debido a las situaciones de calle y 
vulnerabilidad en las que se encuentran como: Hombres 
y mujeres víctimas de violencia basada en género, sobre-
vivientes de tortura, personas adultas mayores, perso-
nas con discapacidades, personas con trastornos afecti-
vos y de humor, personas LGBTIQ+, Adultos en tránsito, 
personas en situación de calle, etc. Por lo general la co-
munidad migrante, se conjugan con la población natural 
en situación de calle y vulnerabilidad, que atraviesan la 
misma problemática (ACNUR, 2022).

1.1	Intruducción	a
la	problemática	de	estudio



En el caso de Ecuador, en los últimos años el aumento de 
migración es evidente, en personas de situación de calle 
y vulnerabilidad, hace que la estadística de personas con 
necesidades específicas de protección crezca debido que 
es una problemática social evidente (Ver figura 2), ya que 
los personas en estas situaciones reflejan un 46% de los 
habitantes del Ecuador y el 25% en la ciudad de Quito 
(INEC, 2021).

Tanto para la población extranjera como la población 
ecuatoriana actualmente se encuentra en un contexto 
complicado frente al desempleo, fenómeno que des-
encadena contextos de vida más complejos (Ver figura 
3). Debido a que las plazas de trabajo en la población 
ecuatoriana son escasas, los habitantes migrantes y de 
movilidad humana natural se ven obligados a generar su 
propio empleo, afectando la imagen urbana y revictimi-
zando a la comunidad vulnerable, creando fuentes pro-
pias de trabajo en lugares no adecuados con un choque 
de clases sociales debido que estas personas no tienen 
una zona estable para laborar, asentarse y habitar ge-
nerando un desequilibro dentro de la sociedad (GTRM, 
2022).

                
                  Figura.3 Diagrama de concentración de personas por desplazamientos
                   Fuente: Grupo de Trabajo para Refugiados y Migrantes (GTRM), 2022

Los puntos de inflexión de estos problemas son más evi-
dentes a partir del desencadenamiento de la pandemia 
del COVID 19, debido que por la situación sanitaria mu-
chas personas fueron desempleadas (Ver figura 4) y las 
personas vulnerables y migrantes cayeron en pobreza 
extremas con un rango de 9% en áreas urbanas en el año 
2021(INEC, 2021).

 En el pico más alto del Coronavirus, para salir de esta 
situación la población degenera sus propias fuentes de 
ingreso informal, incluso poniendo su salud en riesgo 
creando ventas informales en lugares que se consideran 
estratégicos como fuera de los de lo equipamientos e hi-
tos más importantes donde se genera fuentes de ingre-
sos importantes para la ciudad (Rodríguez, 2022).

                     Figura.4 Pobreza por ingreso, tanto ecuatorianos como extranjeros
                                                                    Fuente, INEC,2021

Al referir estos problemas económicos también se evi-
dencian los problemas de educación ya que esta po-
blación al no tener los ingresos económicos necesarios 
utiliza a su propia composición de grupo familiar para 
generar ingresos económicos y en la mayoría de casos 
suelen ser niños, niñas, adolescentes e incluso adultos 
mayores los cuales envés de enfocar su tiempo en activi-
dades inclusivas acorde a su edad se dedican a 
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desarrollar trabajo informal como ventas ambulantes sin 
importar los cambios climáticos repentinos que afectan 
al desarrollo de estas personas dando cabida a que la his-
toria se repita y es ahí donde se debe enfocar grupos de 
protección especifica(Ver figura 5), todos estos proble-
mas se desarrollan en conjunto y van ligados a la falta de 
vivienda y alojamiento estable por lo que estas personas 
se encuentran en situación de vulnerabilidad al menos 
en un 35% de la población mencionada (GTRM, 2022).

                  
                  Figura.5 Grupos Familiares con Necesidades de Protección específica.

                  Fuente: Grupo de Trabajo para Refugiados Y migrantes (GTRM), 2022

Los cinco grupos más relevantes por problemática social 
fueron: 25% movilidad humana, 17% situación de calle, 
17% sobrevivientes de VBG, 16% desalojados de sus vi-
viendas y 11% varados en la frontera. Estos porcentajes 
nos brindan un panorama sobre la población y proble-
máticas que es necesario acompañar (INEC, 2021).

El MIES como ente rector en materia de protección so-
cial busca brindar servicios a la población más vulnera-
ble esto mediante la propuesta de brindar mecanismos 
de inserción, adaptación, seguridad y cohesión social 
hacia los grupos vulnerables fomentando un espacio se-
guro para la interacción, dignidad, haciendo énfasis en 

la privacidad, seguridad y medios de vida, animando el 
desarrollo de capacidades y orientación laboral para que 
toda esta comunidad tenga el derecho a la protección y 
a la seguridad al recibir asistencia humanitaria según las 
necesidades(MIES, 2022).

 Así se abre la posibilidad de gestar espacios de aloja-
miento temporal para grupos de atención prioritaria, 
que no solo se enfoca a dar asilo a toda la población sino 
que existen otros objetivos fundamentales por el cual se 
trabaja conjuntamente con el personal adecuado que 
oriente a es personas vulnerables hacia la inserción de 
trabajos específicos que vayan acorde a las capacidades 
intelectuales, para que se sientan no solo conformes con 
su alojamiento sino también que estén cómodos y no 
obligados a realizar actividades a las cuales no tengan co-
nocimiento previo o convicción que, debido a múltiples 
condiciones de vulnerabilidad, están en riesgo o perma-
necen en calle (MIES, 2022).

Es decir, se tiene como meta el mejorar la calidad de ac-
ciones frente a desastres, problemas antropogénicos y 
necesidades emergentes de población en alta vulnerabi-
lidad que requieren vivir con dignidad, y puedan recupe-
rar condiciones de vida estables tomando medidas y es-
trategias importantes que permitan aliviar el sufrimiento 
humano, con el tratamiento emergente que responda a 
las siguientes necesidades: abastecimiento de agua, sa-
neamiento y promoción de la higiene; seguridad alimen-
taria y nutrición; alojamiento, asentamientos humanos y 
salud (MIES, 2022). Con estas normas se puede diseñar 
la planificación, la implementación, el seguimiento y la 
evaluación de las respuestas humanitarias que se quiere 
brindar para mejorar estilos de vida (ACNUR, 2022).



1.2 OBJETIVOS

Objetivo	general Objetivos	especificos:

Elaborar una propuesta de anteproyecto de diseño de 
un Centro de Acogida Temporal en Quitumbe, que se 
adecúe para resguardar a la población de migrantes en 
situación de vulnerabilidad, mediante la creación de es-
pacios de convivencia que permitan el habitar en comu-
nidad, hasta su reinserción social.

Analizar diferentes variables urbano arquitectónico y 
sociales dentro del sitio a intervenir, que contribuyan a 
desarrollar estrategias de diseño que transformen el en-
torno, y ayuden a elaborar una solución del anteproyec-
to de diseño que cumpla con todos los requerimientos 
técnicos y funcionales.

Crear un bajo impacto antropogénico a través de la uti-
lización de materiales provenientes de fuentes renova-
bles, que sean valorizadas por tener bajas emisiones 
contaminantes, para que se caracterice como un equi-
pamiento de bienestar social dentro del sector de Qui-
tumbe.

Realizar un estudio de los elementos del paisaje urbano 
de la zona para que se puedan incorporar al proyecto del 
Centro de Acogida Temporal y que puedan coexistir de 
manera armónica. 
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La arquitectura inclusiva se enfoca al diseño para todos 
siguiendo conceptos, estrategias que se inclinan princi-
palmente en la orientación, la ubicación del usuario y se 
vinculan directamente con la accesibilidad, esto se refie-
re como un aspecto específico del uso del diseño uni-
versal en forma participativa. En este sentido, los linea-
mientos generales para abordar el diseño inclusivo son 
la implementación de la jerarquía, simetría y zonificación 
funcional (Solano, 2021; Lynch, 2015).

Por otro lado, la arquitectura inclusiva se ocupa de aten-
der las relaciones espaciales y estéticas que tienen como 
vínculo común la discapacidad y vulnerabilidad para po-
der agudizar la importancia del diseño de los elementos 
de manera significativa para optimizar el desplazamiento 
del usuario, a su vez se jerarquiza que todos los espa-
cios sean de fácil acceso, además la relación con el am-
biente en el que se desenvuelve la arquitectura no debe 
estar desvinculada ni fragmentada (Solano, 2021; Lynch, 
2015).

Igualmente es importante mencionar que se debe tener 
una propuesta clara y comprensible del espacio urba-
no-arquitectónico pues esto ayuda al fácil tránsito de 
manera intuitiva, estos son los principios fundamentales 
que debieran ser implementados en conjunción al dise-
ño universal (Solano, 2021; Lynch, 2015).
El termino inclusividad tiene relación directa con la par-
ticipación que radica en la relación entre arquitectura y 
comunidad donde se enfatiza en la sensibilidad al enten-
der el lugar, los materiales y la forma del objeto arquitec-
tónico (Ramírez, 2012; Vitruvio, 15 a.C.) 

1.3	Fundamentación	Teórica	

Tabla 1.  Fundamentación teoricaTabla 1.  Fundamentación teorica
Fuente: Elaboración propia, 2023Fuente: Elaboración propia, 2023



En este sentido la arquitectura flexible se convierte en 
los parámetros de diseño que reinterpreta todos estos 
principios y genera estrategias universales para adap-
tar el proyecto al lugar y a las necesidades del usuario 
con respecto al medioambiente (Solano, 2021; Toranzo, 
2018).

Dentro de la arquitectura inclusiva se puede evidenciar 
diferentes tipos de equipamientos sociales como son 
centros de acogida, centros gerontológicos, refugios, or-
fanatos, fundaciones, organizaciones, entre otros (Sola-
no, 2021).
En el caso de los centros de acogida la arquitectura ra-
dica en generar espacios que incentiven a la ayuda hu-
manitaria con el fin de brindarles mecanismos para la 
reinserción social no solo de los usuarios si no que de su 
familia también, los mismos se hacen para realizar asis-
tencia social, brindando a la sociedad un equipamiento 
permanente al que el usuario podrá hacer uso de mane-
ra temporal (Caballero, 2020; Mies, 2022).
Existen estrategias de diseño que pretenden que este 
tipo de proyectos sean de carácter flexible, carácter dual, 
mantienen el anonimato, el sigilo y están presentes en 
el lugar lo que quiere decir que tienen un carácter dual 
(Caballero, 2020; Baca, 2023). Sin embargo, Baca (2023), 
afirma que los centros de acogida a pesar de tener esta 
dicotomía perceptual no deben enfocarse en generar 
una excesiva introspección.

De igual modo los procesos normativos dentro de la in-
clusividad tienen distintos conceptos en cuanto al dise-
ño formal y estética que obedecen a parámetros esta-
blecidos, también se debe cumplir métodos espaciales 
cognitivos que se asocien al uso de los acabados (Sola-
no,2021). De acuerdo a Hernández (2017), menciona 
que seguir los procesos no van ligados al uso de norma-
tiva porque se puede investigar diversidad de opciones y 
los métodos de construcción.

Al mismo tiempo las normas que se utilizan ayudan al 
diseño de arquitectura inclusiva mediante el uso ade-
cuado de elementos primordiales que se deben tomar 
en cuenta como son la luz natural, espacios flexibles y 
ornamentación, como una fundamentación ya estable-
cida. (Barrates y Flores,2021). Acorde al postulado de 
Baca (2023), el papel fundamental en la arquitectura 
debe integrase mediante la influencia de la percepción, 
la experiencia y el significado de los espacios construidos 
al habitar.

La relación del uso de la cromática en arquitectura para 
centros de acogida revela la variedad de enfoques y es-
trategias utilizadas por los arquitectos para emplear el 
color como elemento de diseño con el fin de transmitir 
espacios capaces de evocar diversas sensaciones emo-
cionales, como positivismo, tranquilidad, estabilidad y 
paz (Barrates y Flores,2021; Baca, 2023).
 Para sintetizar las posturas planteadas teóricamente se 
puede decir que, desde un principio epistemológico has-
ta la contemporaneidad la arquitectura inclusiva diseña 
de manera universal sin importar la tipología a la que 
se adecua con el propósito de construir equidad para la 
sociedad sin hacer excepciones incluyendo a grupos vul-
nerables como migrantes en situación de calle dando las 
mismas posibilidades a  todos los usuarios en conjunto 
con la edificación de espacios flexibles y duales que re-
flejan la movilidad de estas personas.
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CENTRO DE ACOGIDA DE PAMPLONA - ESPAÑA

Figura.6 Centro de Acogida de Pamplona - España.Figura.6 Centro de Acogida de Pamplona - España.

Fuente: ArchDaily, 2023Fuente: ArchDaily, 2023

La construcción desea satisfacer las necesidades de cobi-
jo y alimento, una oportunidad de mejorar la calidad de 
vida de un grupo excluido socialmente, cuyas necesida-
des llega del simple hecho de encontrar un lugar donde 
dormir.
- Estrategias de Diseño

-  Dispone una distribución racional, modulada y minima
-  Propone una arquitectura discreta 
-  Calificación energética A.

Referentes

- FORMA

- Propone una a caja silenciosa                  
- Integra escala, al espacio  urbano
- FUNCIÓN

-  La distribución beneficia la iluminción y ventilación na-
tural.
-  Se desarrolla distintas actividades en un solo nivel.
-  Aislamiento térmico, evita la entrada de calor y frío.

- ESTRUCTURA

-  Sistema estructural (viga - columna)
-  Aligeramiento Metálico 
-  Grandes Luces, recubierto de grandes acristalamientos

Figura.7 Estrategia de diseño funcional.Figura.7 Estrategia de diseño funcional.
Fuente: Elaboración propia,2023Fuente: Elaboración propia,2023

Figura.8 exploración de la forma.Figura.8 exploración de la forma.
Fuente: Arch daily,2023Fuente: Arch daily,2023

Figura.9 exploración de la función.Figura.9 exploración de la función.
Fuente: Arch daily,2023Fuente: Arch daily,2023

Figura.10 Sistema estructural.Figura.10 Sistema estructural.
Fuente: Arch daily,2023Fuente: Arch daily,2023



CASA DE ACOGIDA NINAHUASI - ECUADOR/ CUENCA

Figura.11  Casa de Acogida Ninahuasi - Ecuador/ CuencaFigura.11  Casa de Acogida Ninahuasi - Ecuador/ Cuenca

Fuente: Archivo BAQ, 2012Fuente: Archivo BAQ, 2012

Esta casa de acogida se emplaza en un entorno rural na-
tural. Se trata de una edificación 100% sostenible, fue 
diseñada con criterios de arquitectura sostenible, bioar-
quitectura y arquitectura bioclimática y se construyó en 
su totalidad con eco materiales.

- Estrategias de Diseño

- Incorpora al proyecto el uso de “eco materiales”. 
- Estructuras de madera proveniente.
- Incorporación de guadua con el fin de promover la pro-
ducción.

- FORMA

- Propone terrazas de fácil acceso            
- Integra modulos para la distribucióno
- FUNCIÓN

- Garantizar el confort en la casa
- Aprovechamiento del sol
- Incorporación de estufas ecológicas 
- Generosa iluminación naturalrío.

- ESTRUCTURA

Este albergue implementa varios conceptos de susten-
tabilidad incluyendo techos verdes y muros de fibras ce-
reales. 

Figura.12 Estrategia de diseño funcional.Figura.12 Estrategia de diseño funcional.
Fuente: Arch daily,2023Fuente: Arch daily,2023

Figura.13  Figura.13  
Fuente: Arch daily,2023Fuente: Arch daily,2023

Figura.14 Exloración de la función.Figura.14 Exloración de la función.
Fuente: Arch daily,2023Fuente: Arch daily,2023

Figura.15 Sistema estructural .Figura.15 Sistema estructural .
Fuente: Arch daily,2023Fuente: Arch daily,2023
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CASA ALBERGUE -ECUADOR/EL COCA

Figura.16  Casa Albergue - Ecuador/ El CocaFigura.16  Casa Albergue - Ecuador/ El Coca

Fuente: Archivo BAQ, 2014Fuente: Archivo BAQ, 2014

La población Amazonica serían los habitantes de esta 
casa, al salir de su hogar «la selva» y llegar a la ciudad, 
se enfrentaban con un lugar hostil e inaccesible. En este 
contexto de conflicto social e inseguirdad se pretende 
dar vivienda temporal a esa población vulnerable por 
encontrarse fuera de su entorno habitual.

- Estrategias de Diseño

- Diseño pasivo :
               Estrategias bioclimáticas 
               Protección solar y ventilación cruzada
               Inciden en el diseño del espacio.

- FORMA

Es una arquitectura abierta al que abraza el entorno al 
substarer elementos que formaran partes de espacio pú-
blico. 
- FUNCIÓN

En planta baja se distribuye espacios públicos y de servi-
cio, con una circulación periferica que tiene que es conti-
guo a las áreas verdes.

- ESTRUCTURA

- Estructura tradicional con una cimentación de zapatas 
aisladas. De donde nacen sus columnas y vigas de hor-
migón armado, se levantan en 2 niveles, entrepiso de 
novalosa y una sola caja circulación vertical, con cubierta 
inllinada a 15° metálica.

Figura.17 Estrategia de diseño pasiva.Figura.17 Estrategia de diseño pasiva.
Fuente: Arch daily,2023Fuente: Arch daily,2023

Figura.18 Exploración de la forma..Figura.18 Exploración de la forma..
Fuente: Arch daily,2023Fuente: Arch daily,2023

Figura.19 Exploración de la función.Figura.19 Exploración de la función.
Fuente: Arch daily,2023Fuente: Arch daily,2023

Figura.20 Sistema estructurál.Figura.20 Sistema estructurál.
Fuente: Arch daily,2023Fuente: Arch daily,2023



ETAPA 2
Metodología



1.1	Intruducción	a	la	Metodología

La metodología de la investigación que se lleva a cabo en este proyecto es de tipo mixta, donde se incluye el desarro-
llo de tres fases: a) Análisis de entorno inmediato y del usuario, b) Propuesta conceptual, c) Producto final (proyecto).

Figura.31  Síntesis de la MetodologíaFigura.31  Síntesis de la Metodología
Fuente: Elaboración propia, 2023Fuente: Elaboración propia, 2023



- INFORMACIÓN GENRAL

Fase 1: Análisis de entorno inmediato y usuario

En el análisis de entorno inmediato y usuario se va a de-
sarrollar mediante un diagnóstico urbano que compren-
de tres variables: a) análisis social, b) análisis físico, c) 
análisis ambiental.

El análisis social contiene mapeos del análisis de des-
plazamiento de migrantes en América latina, desplaza-
miento de migrantes en DMQ y el estado actual de los 
migrantes en DMQ que abarca los ámbitos: social, salud, 
económico, educación y la estructura familiar y usuario.
En el análisis físico se realizan distintos entregables como 
son: la factibilidad de predios, elección de predio, carac-
terización del lugar, usos de suelo, vialidad, densidad po-
blacional, áreas verdes y topografía.

En el análisis ambiental tendremos: estudio de asolea-
miento, vientos, temperatura y precipitaciones.
 Para el desarrollo de esta etapa se hizo uso de varios 
recursos digitales tecnológicos que facilitaron los pro-
cesos gráficos que requiere la investigación como son 
sketchup, autocad, ilustador, photoshop, indesign, map 
style, google maps, goeportal DMQ y como resultados 
tendremos lineamientos generales para el desarrollo del 
plan general (Hernández, Fernández & Baptista, 2016).

Fase 2: propuesta conceptual

En la propuesta conceptual, el partido arquitectónico 
se genera a través del pensamiento y la exploración de 
la forma creando: bocetos, diagramas de zonificación, 
programa arquitectónico, estrategias de diseño y volu-
metrías, para lograr entregables consistentes para el sec-
tor de Quitumbe, además se utilizará instrumentos tec-
nológicos digitales como: sketchup, autocad, ilustador, 
photoshop, indesign, map style, google maps, goepor-
tal DMQ, así se tendrá como resultado el anteproyecto 
(Hernández, Fernández & Baptista, 2016).

Fase 3: Producto/ proyecto final

 En esta última fase se muestran los productos del pro-
yecto final que son: a) planimetrías, b) visualizaciones y 
c) costos. La evidencia final que se desarrolla, hará uso 
de herramientas digitales como: sketchup, autocad, 
ilustador, photoshop, indesign, map style, google maps, 
endscape, lumion, con los cuales se obtendrán resulta-
dos que son: planos arquitectónicos, implantación, pla-
nos estructurales, detalles constructivos y acabados, pla-
nos de instalaciones eléctricas y sanitarias, presupuesto, 
maqueta y recorrido virtual; mostrando todos los méto-
dos de diseño del proyecto para tener una comprensión 
apropiada de la totalidad de los espacios construidos,  
con este tipo de resultado la investigación genera un pro-
ducto que beneficie a la sociedad y al contexto donde 
se incorporará (Hernández, Fernández & Baptista, 2016).
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Tabla 2.  Información general.Tabla 2.  Información general.
Fuente: Elabopración propia, 2023Fuente: Elabopración propia, 2023



	Análisis	del	Entorno	Inmediato	y	
del	Usuario

Las provincias del Ecuador escogidas por personas que 
cruzan la frontera, para asentarse según sus necesidades 
pueden ser de forma permanente o de paso, tenemos 
mayor concentración en: Pichincha, Guayaquil y Cuen-
ca. Por lo que nuestro estudio se enfoca en la ciudad de 
Quito.

- ANÁLISIS SOCIAL

- Análisis de Desplazamiento de  Migrantes en América 
Latina

- Migrantes en Ecuador

- Desplazamiento de la población

Figura.21   Desplazamiento de la Población de Latinoamérica a Ecuador.Figura.21   Desplazamiento de la Población de Latinoamérica a Ecuador.
Fuente: Elaboración propia, 2023Fuente: Elaboración propia, 2023

Figura.23  Desplazamiento de la poblaciónFigura.23  Desplazamiento de la población
Fuente: Elaboración propia, 2023Fuente: Elaboración propia, 2023

Figura.22  Población migrante en EcuadorFigura.22  Población migrante en Ecuador
Fuente: Fuente: INEC, 2021Fuente: Fuente: INEC, 2021

SimbologÍa    
Desplazamienyo de la población    
Tramos de ingreso y salida    
Países con población migrante   
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Migrantes Población Nacional

40%60%

Venezuela	Venezuela	

Colombia	Colombia	

Perú	Perú	
Brasil	Brasil	

Desplazamiento	Desplazamiento	
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Las provincias del Ecuador escogidas por personas que 
cruzan la frontera, para asentarse según sus necesidades 
pueden ser de forma permanente o de paso, tenemos 
mayor concentración en: Pichincha, Guayaquil y Cuen-
ca. Por lo que nuestro estudio se enfoca en la ciudad de 
Quito.

- Análisis de Desplazmiento de Migrantes de DMQ. - Concentratración poblacional por nacionalidades

- Conclusión

Figura.25 Concentración poblacional por NacionalidadesFigura.25 Concentración poblacional por Nacionalidades
Fuente: Fuente: INEC, 2021Fuente: Fuente: INEC, 2021

Figura.26   Diagrama conclusión Figura.26   Diagrama conclusión 
Fuente: Elaboración propia Fuente: Elaboración propia 

Figura.24   Análisis de Desplazamiento de migrantes den DMQ Figura.24   Análisis de Desplazamiento de migrantes den DMQ 
Fuente: Elaboración propia Fuente: Elaboración propia 
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Estado	actual	social	de	los	migrantes	
en DMQ

Figura.28    Grupos familiares con necesidades de protecciónFigura.28    Grupos familiares con necesidades de protección
Fuente:  Fuente:  

Se puede observar cómo los distintos géneros invaden 
el espacio, haciendo a estas personas vulnerables a si-
tuaciones de calle, debido a su paso tanto regular como 
irregular por las fronteras. 

- Conclusión

Figura.29    Diagrama conclusiónFigura.29    Diagrama conclusión
Fuente: Elaboración propiaFuente: Elaboración propia

Figura.27  Análisis del estado actual de los migrantes en DMQFigura.27  Análisis del estado actual de los migrantes en DMQ
Fuente: Elaboración propia, 2023Fuente: Elaboración propia, 2023



Estado	actual	de	salud	de	los	migran-
tes en DMQ

De los grupos sociales que necesitó atención médica por 
causas diferentes a la COVID-19, la mayor parte de nece-
sidades están relacionadas con distintas especialidades. 
En comparación con 2021, se observa una mejora en el 
acceso a atención de salud de 5,1 puntos porcentuales 

Figura.31    Grupos familiares preoritariosFigura.31    Grupos familiares preoritarios
Fuente: Grupo de trabajo para refugiados y migrantes Fuente: Grupo de trabajo para refugiados y migrantes 

(GTRM), 2022(GTRM), 2022

- Conclusión
En la provincia de Pichincha es evidente que hay necesi-
dad de atención de salud a distintos grupos sociales, ya 
que las enfermedades siempre estan presentes. Mien-
tras que por razón de covid 19 el porcentaje de contagios 
bajo, creandose  cercos epidemiologicos por las campa-
ñas de vacunación que se realiza.

Figura.30  Análisis del estado actual de salud de los migrantes en DMQFigura.30  Análisis del estado actual de salud de los migrantes en DMQ
Fuente: Elaboración propia, 2023Fuente: Elaboración propia, 2023 Figura.32    Diagrama conclusiónFigura.32    Diagrama conclusión

Fuente: Elaboración propiaFuente: Elaboración propia
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Estado	actual	de	economía	de	los	
migrantes	en	DMQ

Figura.33  Análisis del estado actual de economi de los migrantes Figura.33  Análisis del estado actual de economi de los migrantes 
en DMQen DMQ

Fuente: Elaboración propia, 2023Fuente: Elaboración propia, 2023

Respecto a las personas empleadas en el sector formal 
de la economía, se consultó a los encuestados cuántos 
integrantes del grupo familiar que tienen alguna forma 
de empleo cuentan con un trabajo formal. En respuesta 
al año 2022, se evidencia que el 21,0% de la población 
encuestada trabaja en el sector formal y el 79,0% en el 
sector informal de la economía. Se observa un deterioro 
de este indicador respecto a 2021

Figura.34    Integración económica Figura.34    Integración económica 
Fuente: Grupo de trabajo para refugiados y migrantes Fuente: Grupo de trabajo para refugiados y migrantes 

(GTRM), 2022(GTRM), 2022

- Conclusión

Figura.35    Diagrama conclusiónFigura.35    Diagrama conclusión
Fuente: Elaboración propiaFuente: Elaboración propia



Estado	actual	en	educación	de	los	
migrantes	en	DMQ

Figura.36  Análisis del estado actual en educación de los migrantes Figura.36  Análisis del estado actual en educación de los migrantes 
en DMQen DMQ

Fuente: Elaboración propia, 2023Fuente: Elaboración propia, 2023

Las necesidades de educación se consultó sobre la asis-
tencia de los niñas, niños y adolescentes a los centros 
educativos. 
Si no asisten a educación regular estan vulnerando los 
derechos universales de la educación de los niños, niñas 
y adoescentes, también incrementa riesgos de protec-
ción como violencia, trabajo infantil, mendicidad, entre 
otras situaciones de vulnerabilidad, lo que incide en el 
aumento del rezago escolar, limita las opciones de incor-
porarse en procesos formativos de nivel técnico y supe-
rior.

Figura.37  Porcentaje de NNA que asisten y no a la escuela    Figura.37  Porcentaje de NNA que asisten y no a la escuela    
Fuente: Grupo de trabajo para refugiados y migrantes Fuente: Grupo de trabajo para refugiados y migrantes 

(GTRM), 2022(GTRM), 2022

- Conclusión

Figura.38    Diagrama conclusiónFigura.38    Diagrama conclusión
Fuente: Elaboración propiaFuente: Elaboración propia
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Estructura	familiar	y	usuario

Figura.39  Análisis del estado actual de economi de los migrantes Figura.39  Análisis del estado actual de economi de los migrantes 
en DMQen DMQ

Fuente: Elaboración propia, 2023Fuente: Elaboración propia, 2023

Las necesidades de la estructura familiar se pudieron 
obtener mediante escuestas realizadas previamente por 
parte del GTRM que dice que las personas refugiadas, 
migrantes y nacionales en Ecuador.

Figura.40  Tipología familiar  Figura.40  Tipología familiar  
Fuente: Grupo de trabajo para refugiados y migrantes Fuente: Grupo de trabajo para refugiados y migrantes 

(GTRM), 2022(GTRM), 2022

- Conclusión

En la provincia de Pichincha es evidente que hay necesi-
dad de atención de salud a distintos grupos sociales, ya 
que las enfermedades siempre estan presentes. Mien-
tras que por razón de covid 19 el porcentaje de contagios 
bajo, creandose  cercos epidemiologicos por las campa-
ñas de vacunación que se realiza.

Figura.41    Diagrama conclusiónFigura.41    Diagrama conclusión
Fuente: Elaboración propiaFuente: Elaboración propia



 

Factibilidad de predios

Figura.42  Análisis de la factibilidad de predio Figura.42  Análisis de la factibilidad de predio 
Fuente: Elaboración propia, 2023Fuente: Elaboración propia, 2023

Losposibles predios en la zona norte y sur,  para la im-
plantación de un nuevo equipamiento es acertada debi-
do que los barrios que los contienen, estan consolidados 
y son potenciales para el desarrollo de ayuda humani-
taria.

Figura.43  Porcentaje de consolodición  Figura.43  Porcentaje de consolodición  
Fuente: Grupo de trabajo para refugiados y migrantes Fuente: Grupo de trabajo para refugiados y migrantes 

(GTRM), 2022(GTRM), 2022

- Conclusión

Es importante destacar que Quito al ser una ciudad lineal 
su accesibilidad es de longitudinal  y paralela, teniendo 
asi un alcance a distintos puntos de la ciudad.

Figura.44   Diagrama conclusiónFigura.44   Diagrama conclusión
Fuente: Elaboración propiaFuente: Elaboración propia

Análisis	físico
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Factibilidad de predios

Figura.45  Análisis de la factibilidad de predio Figura.45  Análisis de la factibilidad de predio 
Fuente: Elaboración propia, 2023Fuente: Elaboración propia, 2023

Figura.46  Características indispensables de los predios  Figura.46  Características indispensables de los predios  
Fuente: Grupo de trabajo para refugiados y migrantes Fuente: Grupo de trabajo para refugiados y migrantes 

(GTRM), 2022(GTRM), 2022

Terreno mas factible: norte, sur 

Los posibles predios en la zona norte y sur,  para la im-
plantación de un nuevo equipamiento es acertada debi-
do que los barrios que los contienen, estan consolidados 
y son potenciales para el desarrollo de ayuda humani-
taria.

- Conclusión

Al realizar un análisis al Norte y Sur de la ciudad. Pudi-
mos determinar que los terrenos más adecuados u ópti-
mos fueron analizados de forma integral, asi tenemos 2 
con suma potencialidad, 1 en el norte que es la antigua 
estación la Y,  otro en el sur que es un terreno justo alado 
del zonal de Quitumbe  de la ciudad.

Figura.47   Análisis de la factibilidad de predio Figura.47   Análisis de la factibilidad de predio 
Fuente: Elaboración propia, 2023Fuente: Elaboración propia, 2023



Caracterización	del	sector	de	estudio

Figura.51  Mapa de hitos del sector Figura.51  Mapa de hitos del sector 
Fuente: Elaboración propia, 2023Fuente: Elaboración propia, 2023

Figura.49  UbicaciònFigura.49  Ubicaciòn
Fuente: Elaboración propia, 2023Fuente: Elaboración propia, 2023

Figura.50  Sitio de IntervenciònFigura.50  Sitio de Intervenciòn
Fuente: Elaboración propia, 2023Fuente: Elaboración propia, 2023

Figura.48  Emplazamiento Figura.48  Emplazamiento 
Fuente: Elaboración propia, 2023Fuente: Elaboración propia, 2023
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Hitos	Principales
- Plataforma gubernamental

Figura.52  Plataforma GubernamentalFigura.52  Plataforma Gubernamental
Fuente: Elaboración propia, 2023Fuente: Elaboración propia, 2023

- Plaza cívica Quitumbe

Figura.53  Plaza cívicaFigura.53  Plaza cívica
Fuente: Elaboración propia, 2023Fuente: Elaboración propia, 2023

- Terminal Terrestre Quitumbe

Figura.54  terminal terrestre Figura.54  terminal terrestre 
Fuente: Elaboración propia, 2023Fuente: Elaboración propia, 2023

- Administración zonal Quitumbe

Figura.55  Administración zonal Figura.55  Administración zonal 
Fuente: Elaboración propia, 2023Fuente: Elaboración propia, 2023

Figura.56  Análisis del crcimiento urbano en QuitumbeFigura.56  Análisis del crcimiento urbano en Quitumbe
Fuente: Elaboración propia, 2023Fuente: Elaboración propia, 2023

Figura.57  Análisis en corte de la topografia de QuitumbeFigura.57  Análisis en corte de la topografia de Quitumbe
Fuente: Elaboración propia, 2023Fuente: Elaboración propia, 2023



Figura.58  Análisis de usos de suelo en QuitumbeFigura.58  Análisis de usos de suelo en Quitumbe
Fuente: Elaboración propia, 2023Fuente: Elaboración propia, 2023

Usos	de	suelo

40



Figura.59  Diagrama resumen del comercio existenteFigura.59  Diagrama resumen del comercio existente
Fuente: Elaboración propia, 2023Fuente: Elaboración propia, 2023

Figura.60  Diagrama resumen de la relaciòn entre residencia y comercioFigura.60  Diagrama resumen de la relaciòn entre residencia y comercio
Fuente: Elaboración propia, 2023Fuente: Elaboración propia, 2023

 Diagramas resumen
- Cormecio

 - Residencia y Comercio

En Quitumbe podemos observar que hay una leve segregación comerciale comercial ya que en el sector con mayor 
indice de residencia no existe un porcentaje alto de actividades por eso los habitantes de estos lugares deben trasla-
darse para poder abastecer sus necesidades diarias.

Las zonas residenciales con alto nivel de influencia de comercio se encuentran en los ejes viales formando un hiper-
centro debido al desarrollo de diferentes actividades, mientras que las zonas residenciales sin influencia de comercial 
tienden a ser inseguras debido al poco desarrollo de actividades.



Figura.61  Concentraciòn de usos de sueloFigura.61  Concentraciòn de usos de suelo
Fuente: Elaboración propia, 2023Fuente: Elaboración propia, 2023

Conclusiòn

En el contexto inmediato que se va a intervenir es notorio que el uso del suelo tiene un alto porcentaje de poten-
cialidades gracias al crecimiento inmobiliario que se oferta y también por el crecimiento gradual de la densidad 
poblacional (migrantes y personas en situación de calle). Además por el análisis realizado en un radio de influencia 
determindado sabemos que el uso del suelo multiple es el que prevalece, debido que muchas de las edificaciones 
usan planta baja como locales comerciales de distinto tipo y las altas en vivienda, conociendolo como un barrio 
comercial y activo ya que se encuentra bastante dotado a pesar que sigue consolidandose a futuro.
Quitumbe necesita seguir un plan de Ordenamiento territorial para poder tener un expasión ordenada  y activa para 

 Concentraciòn de usos de suelo

42



Vialidad

Figura.62  Análisis de vias principales en QuitumbeFigura.62  Análisis de vias principales en Quitumbe
Fuente: Elaboración propia, 2023Fuente: Elaboración propia, 2023

Conectividad	parroquia	ciudad

Figura.63   Análisis conectividad de vias principales en QuitumbeFigura.63   Análisis conectividad de vias principales en Quitumbe
Fuente: Elaboración propia, 2023Fuente: Elaboración propia, 2023



Movilidad	vehicular

Figura.64  Análisis de la movilidad vehicular en QuitumbeFigura.64  Análisis de la movilidad vehicular en Quitumbe
Fuente: Elaboración propia, 2023Fuente: Elaboración propia, 2023

Nodos	de	movilidad	vehicular

Figura.65  Análisis de principales nodos movilidad vehicular en QuitumbeFigura.65  Análisis de principales nodos movilidad vehicular en Quitumbe
Fuente: Elaboración propia, 2023Fuente: Elaboración propia, 2023
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Nodos	de	conexión

Figura.66  Análisis de principales nodos de conección entre hitos en QuitumbeFigura.66  Análisis de principales nodos de conección entre hitos en Quitumbe
Fuente: Elaboración propia, 2023Fuente: Elaboración propia, 2023

Morfologia	y	trazado

Figura.67  Análisis de trazado y acentamientosFigura.67  Análisis de trazado y acentamientos
Fuente: Elaboración propia, 2023Fuente: Elaboración propia, 2023



Figura.68 Análisis de la desnsidad poblacional en QuitumbeFigura.68 Análisis de la desnsidad poblacional en Quitumbe
Fuente: Elaboración propia, 2023Fuente: Elaboración propia, 2023

Densidad	poblacional
Análisis	Social

La densidad población mediante el indicador refleja, que se cumple en el sector Intillacta, debido a que los resultados 
que se obtuvieron son aceptables con el requerimiento del objetivo del indicador deseable del 50% de Población / 
ha. Ha excepción de sectores  que no cumplen el estetimado, esto representa que Quitumbe  no cumple requeri-
mientos minimos para ser un barrio integral ya que cumplira el Indicador.

46



Datos	generales	de	la	población	de	
Quitumbe

Tabla 3.  Densidad poblacionalTabla 3.  Densidad poblacional
Fuente: Elaboración propia, 2023Fuente: Elaboración propia, 2023

Figura.69  Datos generales de la Poblaciòn en QuitumbeFigura.69  Datos generales de la Poblaciòn en Quitumbe
Fuente: Elaboración propia, 2023Fuente: Elaboración propia, 2023

Figura.70  Densidad por sectoresFigura.70  Densidad por sectores
Fuente: Elaboración propia, 2023Fuente: Elaboración propia, 2023

 - Denidad Poblacional  - Densidad por sectores



Figura.72  Porcentajes de poblaciòn migranteFigura.72  Porcentajes de poblaciòn migrante
Fuente: Elaboración propia, 2023Fuente: Elaboración propia, 2023

Figura.74   Concentraciòn de Problemas y Conflictos SocialesFigura.74   Concentraciòn de Problemas y Conflictos Sociales
Fuente: Elaboración propia, 2023Fuente: Elaboración propia, 2023

Figura.73  Problemas y conflictos socialesFigura.73  Problemas y conflictos sociales
Fuente: Elaboración propia, 2023Fuente: Elaboración propia, 2023

 - Poblaciòn migrantes  - Problemas y conflictos sociales

 - Concentraciòn de problemas y conflictos sociales

 - Conclusiòn  - Conclusiòn

Una vez que los migrantes llegan a un punto estrategi-
co en este lugar la estación multimodal de Quitumbe 
Empiezan a desplazarse a distintos puntos muchos de 
ellos sin un lugar estable donde habitar y  asi se genera 
la población de calle a los que se les debe dar atención 
especializada para mejorar su estilo de vida .

El porcentaje de conflictos sociales es un problema que 
se evidencia no solo en Quitumbe sino que también en 
la Ciudad de Quito como una agente que debe erradi-
carse ya que a partir aparecen personas en vulneralidad 
con una cifra que crece diariamente y necesitan cuida-
dos especificos.

Figura.71  Porcentajes de poblaciòn migranteFigura.71  Porcentajes de poblaciòn migrante
Fuente: Elaboración propia, 2023Fuente: Elaboración propia, 2023
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Análisis	Ambiental
Diagnostico	ambiental	

Áreas	verdes

Figura.75  Áreas verdes  y topografíaFigura.75  Áreas verdes  y topografía
Fuente: Elaboración propia, 2023Fuente: Elaboración propia, 2023



Figura.76  Áreas verdes  y topografíaFigura.76  Áreas verdes  y topografía
Fuente: Elaboración propia, 2023Fuente: Elaboración propia, 2023

Figura.77  Áreas verdes  y topografíaFigura.77  Áreas verdes  y topografía
Fuente: Elaboración propia, 2023Fuente: Elaboración propia, 2023
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Figura.78  Áreas verdes  y morfologíaFigura.78  Áreas verdes  y morfología
Fuente: Elaboración propia, 2023Fuente: Elaboración propia, 2023

Figura.79   Especies nativas y factibilidad del sueloFigura.79   Especies nativas y factibilidad del suelo
Fuente: Elaboración propia, 2023Fuente: Elaboración propia, 2023



Topografía	y		Áreas	verdes

Figura.80   Especies nativas y factibilidad del sueloFigura.80   Especies nativas y factibilidad del suelo
Fuente: Elaboración propia, 2023Fuente: Elaboración propia, 2023
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Área	verdes

Figura.82   Áreas verdes, comercio y vivienda Figura.82   Áreas verdes, comercio y vivienda 
Fuente: Elaboración propia, 2023Fuente: Elaboración propia, 2023

Figura.81    Topografía y diagrama concluciónFigura.81    Topografía y diagrama conclución
Fuente: Elaboración propia, 2023Fuente: Elaboración propia, 2023



Contaminación	ambiental

Riesgo	de	deslizamiento

Figura.83   Contaminación y riesgosFigura.83   Contaminación y riesgos
Fuente: Elaboración propia, 2023Fuente: Elaboración propia, 2023
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Visuales	predominantes

Figura.84   Principales visualesFigura.84   Principales visuales
Fuente: Elaboración propia, 2023Fuente: Elaboración propia, 2023



Visuales	predominantes

Figura.85   Principales visualesFigura.85   Principales visuales
Fuente: Elaboración propia, 2023Fuente: Elaboración propia, 2023
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Estado	de	quebradas	y	caminerias

Figura.86   Estado de quebradas y camineriasFigura.86   Estado de quebradas y caminerias
Fuente: Elaboración propia, 2023Fuente: Elaboración propia, 2023



Perfiles	urbanos	más	importantes

Figura.87   Perfiles urbanosFigura.87   Perfiles urbanos
Fuente: Elaboración propia, 2023Fuente: Elaboración propia, 2023
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Proyección	solar	en	Quitumbe

Figura.88   Proyección solar, Quitumbe.Figura.88   Proyección solar, Quitumbe.
Fuente: Elaboración propia, 2023Fuente: Elaboración propia, 2023

Dirección	solar

Dirección	de	los	vientos

Figura.89   Proyección de sol y viento, Quitumbe.Figura.89   Proyección de sol y viento, Quitumbe.
Fuente: Elaboración propia, 2023Fuente: Elaboración propia, 2023



Temperatura	y	precipitaciones

Figura.90   Temperatura y pricipitaciones, Quitumbe.Figura.90   Temperatura y pricipitaciones, Quitumbe.
Fuente: Elaboración propia, 2023Fuente: Elaboración propia, 2023
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CAPÍTULO 3
Propuesta



Estrategias	de	diseño	 	 	

Figura.91   Estrategias de diseñoFigura.91   Estrategias de diseño
Fuente: Elaboración propia, 2023Fuente: Elaboración propia, 2023

Figura.92   Estrategias de diseñoFigura.92   Estrategias de diseño
Fuente: Elaboración propia, 2023Fuente: Elaboración propia, 2023

Diagramas	estrategias	de	diseño	
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Estrategias	de	diseño	 	 	

Figura.93  Estrategias de diseñoFigura.93  Estrategias de diseño
Fuente: Elaboración propia, 2023Fuente: Elaboración propia, 2023

Diagramas	estrategias	de	diseño	

Figura.94  Estrategias de diseñoFigura.94  Estrategias de diseño
Fuente: Elaboración propia, 2023Fuente: Elaboración propia, 2023



Estrategias	de	diseño	 	 	

Figura.95   Estrategias de diseñoFigura.95   Estrategias de diseño
Fuente: Elaboración propia, 2023Fuente: Elaboración propia, 2023

Figura.96   Estrategias de diseñoFigura.96   Estrategias de diseño
Fuente: Elaboración propia, 2023Fuente: Elaboración propia, 2023
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Programa	arquitectónico	

Tabla 4.   Programa ArquitectónicoTabla 4.   Programa Arquitectónico
Fuente: Elaboración propia, 2023Fuente: Elaboración propia, 2023



Programa	arquitectónico	

Tabla 4.   Programa ArquitectónicoTabla 4.   Programa Arquitectónico
Fuente: Elaboración propia, 2023Fuente: Elaboración propia, 2023
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Programa	arquitectónico	

Tabla 4.   Programa ArquitectónicoTabla 4.   Programa Arquitectónico
Fuente: Elaboración propia, 2023Fuente: Elaboración propia, 2023



Propuesta	conceptual

Diagrama	de	zonificación

Figura.97   Diagrama de zonificación Figura.97   Diagrama de zonificación 
Fuente: Elaboración propia, 2023Fuente: Elaboración propia, 2023
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Plan	general	/	Implantación

Figura.98   Plan generalFigura.98   Plan general
Fuente: Elaboración propia, 2023Fuente: Elaboración propia, 2023



Planos	Arquitectónicos	

Figura.99   Planta de subsuelo Figura.99   Planta de subsuelo 
Fuente: Elaboración propia, 2023Fuente: Elaboración propia, 2023
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Figura.100   Planta bajaFigura.100   Planta baja
Fuente: Elaboración propia, 2023Fuente: Elaboración propia, 2023



Figura.101  Planta altaFigura.101  Planta alta
Fuente: Elaboración propia, 2023Fuente: Elaboración propia, 2023
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Figura.102   Fachadas ArquitectonicasFigura.102   Fachadas Arquitectonicas
Fuente: Elaboración propia, 2023Fuente: Elaboración propia, 2023



Figura.103   Cortes ArquitectónicosFigura.103   Cortes Arquitectónicos
Fuente: Elaboración propia, 2023Fuente: Elaboración propia, 2023

74



Figura.104  Plano de cimentaciónFigura.104  Plano de cimentación
Fuente: Elaboración propia, 2023Fuente: Elaboración propia, 2023



Figura.105   Plano de entrepisoFigura.105   Plano de entrepiso
Fuente: Elaboración propia, 2023Fuente: Elaboración propia, 2023
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Figura.106    Detalle estructuralFigura.106    Detalle estructural
Fuente: Elaboración propia, 2023Fuente: Elaboración propia, 2023
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Figura.107   Detalle CimentaciónFigura.107   Detalle Cimentación
Fuente: Elaboración propia, 2023Fuente: Elaboración propia, 2023



Figura.108   Detalle entrepisoFigura.108   Detalle entrepiso
Fuente: Elaboración propia, 2023Fuente: Elaboración propia, 2023
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Figura.109   Detalle espejos de aguaFigura.109   Detalle espejos de agua
 Fuente: Elaboración propia, 2023 Fuente: Elaboración propia, 2023



Figura.110   Detalle canaleta de agua Figura.110   Detalle canaleta de agua 
Fuente: Elaboración propia, 2023Fuente: Elaboración propia, 2023
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Figura.111   Detalle ventanas de aluminioFigura.111   Detalle ventanas de aluminio
Fuente: Elaboración propia, 2023Fuente: Elaboración propia, 2023



Figura.112   Detalle escantillónFigura.112   Detalle escantillón
Fuente: Elaboración propia, 2023Fuente: Elaboración propia, 2023
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Planos	de	instalaciones	eléctricas	y	sanitarias

Figura.113   Instalción agua servidaFigura.113   Instalción agua servida
Fuente: Elaboración propia, 2023Fuente: Elaboración propia, 2023



Figura.114   Instalción agua potableFigura.114   Instalción agua potable
Fuente: Elaboración propia, 2023Fuente: Elaboración propia, 2023
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Figura.115   Interruptores y luminariasFigura.115   Interruptores y luminarias
Fuente: Elaboración propia, 2023Fuente: Elaboración propia, 2023



Figura.116   Instalción tomacorrientesFigura.116   Instalción tomacorrientes
Fuente: Elaboración propia, 2023Fuente: Elaboración propia, 2023
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Visualizaciones

Figura.117   Visualizacion 1 Figura.117   Visualizacion 1 
Fuente: Elaboración propia, 2023Fuente: Elaboración propia, 2023



Figura.118   Visualización 2Figura.118   Visualización 2
Fuente: Elaboración propia, 2023Fuente: Elaboración propia, 2023
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Figura.119   Visualización 3Figura.119   Visualización 3
Fuente: Elaboración propia, 2023Fuente: Elaboración propia, 2023



Figura.120   Visualización 4Figura.120   Visualización 4
Fuente: Elaboración propia, 2023Fuente: Elaboración propia, 2023
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Figura.121   Visualización 5Figura.121   Visualización 5
Fuente: Elaboración propia, 2023Fuente: Elaboración propia, 2023



Figura.122   Visualización 6Figura.122   Visualización 6
Fuente: Elaboración propia, 2023Fuente: Elaboración propia, 2023
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Figura.123   Visualización 7Figura.123   Visualización 7
Fuente: Elaboración propia, 2023Fuente: Elaboración propia, 2023



Figura.124   Visualización 7Figura.124   Visualización 7
Fuente: Elaboración propia, 2023Fuente: Elaboración propia, 2023
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Figura.125   Visualización Figura.125   Visualización 
Fuente: Elaboración propia, 2023Fuente: Elaboración propia, 2023



Presupuesto

Tabla 5.    PresupuestoTabla 5.    Presupuesto
Fuente: Elaboración propia, 2023Fuente: Elaboración propia, 2023
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Conclusiones
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