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ABSTRACTRESUMEN EJECUTIVO

DISEÑO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL EN QUITUMBE, QUITO, 2024

La vivienda social emerge del derecho y la necesidad del ser humano al acceso de una vivienda digna capaz de brin-
dar confort y resiliencia a las personas. Esta propuesta busca llegar a un anteproyecto de vivienda social en el sector 
de Quitumbe, que sea capaz de disminuir las construcciones informales, dando así una respuesta a las necesidades 
tanto del usuario como del sector.

Este diseño arquitectónico aborda los desafíos de la vivienda de interés social con un enfoque innovador, inspirándo-
se en referentes exitosos de integración urbana y elementos constructivos eficientes. A través del análisis de diversas 
tipologías de vivienda, nuestra propuesta se compromete a optimizar el uso del espacio habitable. En nuestro diseño, 
incorporamos la conexión entre las viviendas y las áreas comunes, proporcionando un espacio para la interacción en-
tre los usuarios. Además, destacamos la importancia de una circulación vertical centrada y una circulación horizontal 
exterior por pasillos. De esta manera, adoptamos un lenguaje de fachadas que protege al usuario de la contamina-
ción auditiva y visual, para que se integra armoniosamente con el entorno urbano. 

Con nuestra propuesta arquitectónica queremos abordar los desafíos y las limitaciones actuales en cuanto a vivienda 
social, creando un proyecto que no solo sea funcional y sostenible, sino también un referente estético y social en la 
comunidad. Aspirando de tal manera que se contribuya significativamente a la mejora del entorno y la calidad de 
vida de la población vulnerable en Quitumbe.

DESCRIPTORES: Quito - Quitumbe, Vivienda Social, Hábitat Sostenible, Diseño Innovador y Políticas Públicas.

SOCIAL INTEREST HOUSING DESIGN IN QUITUMBE, QUITO, 2024

Social housing emerges from the right and the human need for access to dignified housing capable of providing com-
fort and resilience to individuals. This proposal aims to reach a social housing draft in the Quitumbe sector, capable 
of reducing informal constructions, thus responding to both user and sector needs. 

The architectural design addresses the challenges of affordable housing with an innovative approach, drawing inspi-
ration from successful examples of urban integration and efficient construction elements. Through analyzing various 
housing typologies, our proposal commits to optimizing the use of habitable space. We incorporate connections be-
tween dwellings and common areas, providing a space for user interaction. Emphasizing the importance of centered 
vertical circulation and exterior horizontal circulation through corridors, we adopt a facade language that protects 
users from auditory and visual pollution, harmonizing with the urban environment. 

With our architectural proposal, we aim to tackle current challenges and limitations in social housing, creating a 
project that is not only functional and sustainable but also an aesthetic and social reference in the community—as-
piring to contribute significantly to the improvement of the environment and the quality of life for the vulnerable 
population in Quitumbe.

KEYWORDS: Quito - Quitumbe, Social Housing, Sustainable Habitat, Innovative Design and Public Policies.
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con la tasa del año anterior. Además, la tasa de pobreza 
extrema llegó al 12,9%, disminuyendo 0.2 puntos por-
centuales respecto al año 2020. La proyección para el año 
2022 sugiere que la pobreza se situará en el 32.1% de la 
población total, mientras que la pobreza extrema aumen-
tará ligeramente hasta alcanzar el 13,1% (CEPAL, 2022).

Figura 1. Principales cifras de América Latina y el Caribe.
Fuente: CEPAL, Banco de Datos de Encuestas de Hoga-
res, 2021. 

1. Conocimiento previo

1.1 Introducción al problema de estudio

En la región de América Latina y el Caribe, existe un 
problema creciente de escasez de viviendas adecuadas. 
Según cifras actuales, aproximadamente 59 millones de 
personas residen en hogares que carecen de los mate-
riales o servicios básicos necesarios, lo que refleja una 
situación preocupante. Asimismo, se observa un aumen-
to en el desarrollo de áreas marginales en la región, don-
de las condiciones de vivienda son deficientes y la falta 
de espacios verdes es evidente. Sin embargo, a pesar 
de estas condiciones desfavorables, los altos costos y la 
baja tasa de empleo hacen que muchas nuevas familias 
no puedan establecerse en estas localidades. Este fenó-
meno, como señalado por Taípe en su estudio de 2021, 
resalta la complejidad de la situación habitacional en la 
región (Taípe, 2021).

Se define como el nivel de desarrollo material alcanzado 
por la sociedad y la imperante necesidad de obtener una 
vivienda. En este contexto, las construcciones auto gestio-
nadas adquieren una sobre valoración y la vivienda enten-
dida como una realidad material, imponiendo su propio 
modo de empleo a los consumidores, generando inevita-
ble desigualdad en la distribución social de este recurso. 
Estos factores determinan la grave situación de escasez 
habitacional que afecta a todas las masas trabajadoras, 
e incluso a sectores de la población que no serían típica-
mente catalogados como marginales (Pradilla, 1983).

Según un informe de la CEPAL (2021) en América Latina el 
índice de pobreza es alrededor del 32%, lo que represen-
ta alrededor de 0.5 puntos porcentuales si se compara 
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La Organización de Estados Americanos (2011) señala 
que cuando las brechas de ingresos surgen debido a fac-
tores relacionados con la desigualdad de oportunidades, 
como raza, etnia, orientación sexual, lugar de origen, 
género, creciente urbanización, acceso a la educación, 
agua potable y saneamiento, el vínculo fundamental que 
afecta la estabilidad económica de las familias de bajos 
ingresos es claro. La capacidad de endeudamiento se ve 
afectada por la pobreza, creando un ciclo difícil de supe-
rar. Por ende, la importancia de la vivienda social radica 
en su función básica de proporcionar estabilidad habi-
tacional, aunque su eficacia depende de la calidad de la 
implementación de las políticas.

Figura 2. Desigualdad política en las Américas.
Fuente: Organización de Estados Americanos, 2011.

Valdiviezo (2021) señala que, en América Latina, la falta 
de oportunidades para acceder a una vivienda digna y 
adecuada se ha convertido en un problema social signifi-
cativo. Aproximadamente, el 31% de la población reside 
en viviendas inadecuadas, mientras que el 21% vive en 
viviendas que carecen de servicios básicos como agua 
potable, electricidad y/o alcantarillado. Además, el 12% 
de la población reside en edificios de baja calidad y un 
11% carece de un título de propiedad.

a personas de bajos recursos también puede ser la falta 
de terrenos urbanos disponibles para la construcción 
(MIDUVI, 2022).

La crisis sanitaria derivada de la pandemia de Covid-19 
ha llevado al Ministerio de Economía y Finanzas a reali-
zar ajustes en el presupuesto público. Como resultado, 
la identificación de entidades de financiamiento para 
proyectos se ha visto afectada. Para poner en práctica el 
Plan Nacional de Hábitat y Vivienda de manera efectiva, 
se requiere una nueva Orden Ejecutiva que regule los in-
centivos y subsidios para la vivienda. Sin embargo, debi-

1.1.1. La vivienda en el Ecuador

En el país se observa una deficiencia en la disponibilidad 
de un entorno seguro y saludable, que incluye el acce-
so a una vivienda apropiada y digna. La Política Urbana 
Nacional (PUN) se encarga de analizar las disparidades 
y la pobreza en este aspecto. Se ha identificado que el 
desempleo constituye el principal impedimento para ac-
ceder a una vivienda, lo que ha dado lugar a la formación 
de asentamientos informales. Estos asentamientos sue-
len caracterizarse por el uso de materiales de construc-
ción de calidad inferior, carencia de comodidades, acce-
so limitado a servicios básicos y ocupación de zonas de 
riesgo. Es importante destacar que mujeres que son res-
ponsables del hogar, personas en situación de movilidad 
y aquellos con discapacidades se encuentran particular-
mente vulnerables a estas condiciones (MIDUVI, 2023).

Figura 3. Casas del MIDUVI.
Fuente: Coral, 2013.

Las limitaciones financieras podrían complicar la imple-
mentación de regulaciones nuevas y la simplificación de 
los trámites administrativos requeridos para acceder a 
los incentivos y ayudas destinadas a las viviendas de in-
terés social. Un obstáculo adicional que los desarrollado-
res pueden encontrar al proporcionar viviendas sociales 

do a la emergencia en diversas regiones del país, la emi-
sión de dicha orden ha sido pospuesta (MIDUVI, 2021).

De acuerdo con los estándares definidos hasta junio de 
2021, una persona es identificada como perteneciente al 
segmento de escasos recursos económicos si el ingreso 
per cápita de su familia es menor a USD 85 mensuales, 
mientras que se considera en situación de pobreza ex-
trema si ese ingreso es inferior a USD 48. Estos límites 
se determinan en función del costo de una canasta bá-
sica de alimentos y otros bienes y servicios esenciales 
(ENEMDU, 2021). 

Figura 4. Estrategias de financiamientos para vivienda MIDUVI.
Fuente: Arellano, 2018.
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1.1.2. Contexto de Quito

En el Distrito Metropolitano de Quito se respaldan algu-
nas teorías urbanas que sugieren que la proximidad a un 
centro económico o a una ubicación central de la ciudad 
se relaciona con una mayor disponibilidad de servicios 
básicos. Sin embargo, este patrón también está condicio-
nado por las características de la expansión urbana. Por 
ejemplo, las clases altas tienden a trasladarse al Valle de 

Figura 6. Cifras en número de viviendas.
Fuente: INCE-ENEMDU, 2023. 

Tumbaco, convirtiéndolo en una zona más propicia para 
satisfacer las necesidades básicas. Por otro lado, existen 
parroquias geográficamente dispersas y distantes del 
centro, que históricamente han estado vinculadas a una 
producción agrícola menos moderna y, en su mayoría, ca-
recen de servicios básicos (Instituto de la Ciudad, 2013).

Figura 7. Crecimiento Urbanístico de Quito.
Fuente: Elaboración propia, 2023.

En Quito, la disponibilidad de vivienda en ciudades en 
expansión se ve impactada por la especulación de te-
rrenos, la manipulación de la tierra y las dinámicas del 
mercado, factores que contribuyen a la desigualdad en 
el acceso a una vivienda adecuada y promueven el sur-
gimiento de soluciones informales. Por un lado, el sector 
formal mayormente responde a las fuerzas del mercado 
mediante proyectos inmobiliarios y opciones de vivien-

da privadas, excluyendo a segmentos significativos de la 
población. Por otro lado, aquellos que carecen de acceso 
a alternativas formales son atendidos por servicios infor-
males ofrecidos por traficantes de tierras, quienes fre-
cuentemente comercializan terrenos en áreas de riesgo 
cada vez más alejadas de los centros urbanos principales 
y desprovistas de servicios básicos (Quito cómo vamos, 
2020). 

La carencia de ingresos representa una de las razones 
que pueden limitar la capacidad de compra de una per-
sona. En consecuencia, los subsidios destinados a vivien-
das para hogares en situación de vulnerabilidad pueden 
ser una solución. Pero actualmente la crisis económica 

ha tenido un impacto negativo ya que no existen ingre-
sos económicos, lo que ha generado un incremento en 
el número de familias o individuos que enfrentan dificul-
tades para cubrir los costos relacionados con la vivienda 
(Novoa; Bosch; Díaz; Malmusi; Darnell y Trilla, 2014). 

Figura 5. Encuesta nacional de empleo, desempleo y subempleo.
Fuente: INEC, 2021.

Según los estándares establecidos por el Gobierno del 
Ecuador sobre el déficit de vivienda, el país cuenta con 
aproximadamente 4 781 922 viviendas existentes de 
las cuales las 2 744 125 viviendas presentan un déficit, 

es decir, 2 078 513 son viviendas que se pueden recu-
perar y el 665 612 se trata de viviendas irrecuperables 
(INEC-ENEMDU, 2023). 
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A medida que la productividad aumentó en el Ecuador, 
el dominio de la burguesía se hizo evidente, dando lugar 
a formas de desigualdad urbano-regional y rural-urbana, 
llevando a la densificación urbana y a los asentamientos 
informales llegando al extremo de la expansión urbana, 
eliminando todo tipo de organización territorial. Esto re-
sultó en que Quito enfrentará una crisis urbana debido a 
la necesidad de productividad y vivienda, lo que desen-
cadenó una segregación vertical con privilegios del norte 
sobre el sur (Carrión y Erazo, 2012).

Figura 9. Viviendas de Interés Social en Quito.
Fuente: Elaboración Propia, 2023.

Durante mucho tiempo, la parte meridional de la urbe 
de Quito. fue el principal proveedor de productos agrí-
colas, pecuarios, forestales y otros para la zona citadina 
de la capital, la cual se desarrolló principalmente en el 
corazón de la ciudad hace cuatro siglos desde su funda-
ción. Intensificando a lo largo del tiempo la valorización 
de los suelos urbanos, lo que generó mayores beneficios 

para los propietarios. Este fenómeno se relaciona con la 
transformación de la tierra rural en una mercancía, que 
atrajo a muchos compradores debido a la movilización 
de la población rural por el colapso de la hacienda, el 

El desarrollo sostenible es el foco del Objetivo 11 de la Agen-
da 2030, pero también incluye el apoyo a la adquisición de vi-
viendas, ya que apunta a la densificación de la vivienda, limi-
ta el crecimiento urbano horizontal y fomenta el crecimiento 
vertical que incluye viviendas adecuadas construidas para la 
resiliencia urbana (CEPAL, 2017).

Estudios sobre la posesión de una vivienda mencioEs-
tudios sobre la posesión de una vivienda menciona que 
“De los 717 395 hogares en Quito, el 48.1% es vivienda 
propia, el 34.6% arrienda y el 17.3% representa a otras 
modalidades de tenencia. De los propietarios, destaca 
que el 70% cuenta con título de propiedad y, en casi la 
mitad de casos (49.1%), está a nombre del jefe de hogar 
que usualmente es hombre (75.4%)” (Quito cómo va-
mos, 2020, p.20).

Figura 8. Caracterización de la tenencia de vivienda en 
Quito.
Fuente: Quito cómo vamos, 2020.

empobrecimiento de las clases populares urbanas, el 
surgimiento del proletariado y el crecimiento de algunos 
estratos medios de la ciudad a lo largo de cuatro siglos 
desde su fundación (Paguay y Verónica, 2020).

1.1.3. Desarrollo de Quitumbe

Figura 10. Evolución Histórica, Quitumbe.
Fuente: Elaboración Propia, 2023.

Quitumbe se ubica en el meridional del Distrito Metro-
politano de Quito, con alrededor de 300 a 400 barrios 
repartidos en cinco parroquias: Guamaní, Turubamba, 
Quitumbe, La Ecuatoriana y Chillogallo. En 1999, el Dis-
trito Metropolitano de Quito estableció el Plan Ciudad 
Quitumbe con el objetivo de aliviar la congestión en el 
centro y norte de la ciudad. Sin embargo, durante los 
años de la década de 1940, específicamente entre 1942 y 
1945, el arquitecto y urbanista Jones Odriozola propuso 
el Plan Regulador de Quito, que buscaba dividir el Dis-
trito Metropolitano de Quito en tres sectores: vivienda, 
recreación y trabajo. En este plan, el sector sur estaba 
destinado a albergar barrios obreros y áreas industriales 
(Paspuel, 2016).

La construcción del terminal de Quitumbe tuvo como 
objetivo mejorar la movilidad y el desarrollo urbano de 
la ciudad; sin embargo, este proyecto no tomó en cuen-
ta las necesidades ni los intereses de los habitantes de 
La Concordia. Los comerciantes y los transportistas que 
venían del antiguo terminal Cumandá se instalaron en 
el nuevo espacio, sin integrarse con los vecinos de la ca-
lle-barrio. Esto generó un efecto negativo para ellos. El 
98 % de los encuestados afirman que la inseguridad au-
mentó desde la llegada del terminal terrestre. Además, 
el terminal se convirtió para los residentes en un lugar 
ajeno y hostil, que provocó la desintegración social (des-
conocimiento entre vecinos y nuevos pobladores, princi-
palmente comerciantes) y el deterioro de la infraestruc-
tura principal del barrio: la calle (Robayo, 2018).
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1.1.3.1. Plan Ciudad Quitumbe

Figura 11. Plan ciudad Quitumbe. 
Fuente: VanSluys y Jaramillo, 2022.

El plan urbano de Quitumbe nació a principios de los 
años noventa a raíz del anuncio de servicios públicos 
para cuatro predios: La Balbina, El Carmen, Ortega y Elo 
Eloísa, estos predios están ubicados en el corazón del 
meridional de la ciudad, y juntos ocupan cuatro fincas 
con una superficie de más de 300 hectáreas. Para ello, 
el entonces alcalde de Quito, Rodrigo Paz, ordenó la 
adquisición de terrenos para un ambicioso proyecto de 
vivienda social para albergar a 20.000 familias, inicial-
mente llamado Quito Sur, aprobado posteriormente por 
decreto en 1992 como “Ciudad de Quitumbe” (VanSluys 
y Jaramillo, 2022). 

Convirtiéndose en uno de los proyectos de vivienda so-
cial más ambiciosos de la ciudad, con el principal obje-
tivo: “Transformar la lógica de desarrollo espontáneo, 
segregado y excluyente que hasta ahora ha dominado la 
zona en una de desarrollo planificado, inclusivo y de ma-
yor equidad.” (VanSluys y Jaramillo, 2022, pág.2).

No cumpliendo así con los problemas de la zona como 
son: la generación de oportunidades de empleo y acti-

vidades comerciales, reforzando así la presencia de una 
de las principales estaciones intermodales de la ciudad. 
Aunque estas instalaciones garantizan un fácil acceso 
al transporte público, la zona plantea dificultades para 
peatones y ciclistas porque la infraestructura es insufi-
ciente y en algunos casos incluso inexistente (peatones, 
carriles bici). La presencia de grandes extensiones de 
terreno, como terminales terrestres, estaciones de me-
tro, estacionamientos de metro e instalaciones para el 
tratamiento de aguas residuales, hace que las rutas para 
caminar sean largas y peligrosas. Los estudiantes deben 
buscar oportunidades para abordar este tema y brindar 
mejores conexiones y servicios entre las actividades co-
merciales y los espacios públicos (VanSluys y Jaramillo, 
2022).

1.1.3.2. Conjunto Cumbres de Quitumbe

Figura 12. Cumbres de Quitumbe.
Fuente: VanSluys y Jaramillo, 2022.

El proyecto del complejo Cumbres de Quitumbe demues-
tra que es posible crear un complejo arquitectónicamen-
te atractivo a pesar de regulaciones muy estrictas en 
cuanto a ocupación y configuración de bloques, alturas 
mínimas y máximas. Llegando a constar de 288 residen-

cias, de las cuales 228 son apartamentos y 60 viviendas 
unifamiliares. Además, hay 40 unidades comerciales en 
el nivel inferior y el primer nivel del bloque frente a la vía 
principal (VanSluys y Jaramillo, 2022). 

El complejo es muy diverso tanto en términos de tipo 
de bloque como de unidad de vivienda. Las promociones 
más repetidas son promociones verticales de viviendas 
unifamiliares de tres plantas, apartamentos dúplex y 
dos bloques de viviendas sociales (VanSluys y Jaramillo, 
2022). 

Tabla 1. Tipologías arquitectónicas.
Fuente: VanSluys y Jaramillo, 2022.

Quitumbe posee grandes construcciones de cemento, 
amplias vías de tráfico, escasa vegetación, escasez de ci-
clovías, pocos lugares para el ocio y el descanso. Lotes 
baldíos, muchas de las calles son peligrosas y hay pre-
dominio de los coches. Grandes infraestructuras como 
el terminal terrestre y la plataforma gubernamental for-

man parte de espacios intransitables una vez cerrada sus 
oficinas por convertirse en trayectos muy largos y deso-
lados.

En conclusión el espacio arquitectónico está dado según 
tu poder de adquisición en este caso segregan a la po-
blación ubicándolas lejos de todo privando de muchas 
cosas sociales pero mucho más grave es que la vivienda 
a la que tienen acceso las personas no son dignas de ha-
bitar ya que se vivió una política de pagas menos, tienes 
menos espacio y malos materiales de construcción, lo 
cual no debería ser así que las entidades de desarrollo y 
hábitat hablan del ser humano y su derecho al territorio, 
esto se ve opacado por todas las malas condiciones que 
les ofrecen en estas viviendas de interés social para vivir.

Los proyectos planteados son insuficientes para la de-
manda, el crecimiento poblacional de Quito supera las 
expectativas y los proyectos de vivienda pueden que-
darse atrás en su habilidad para cubrir la demanda. Esto 
puede ser atribuido a limitaciones presupuestarias, insu-
ficiencia de financiamiento, desafíos en la planificación, 
fraccionamiento del suelo y ejecución de proyectos, lo 
que puede ocasionar retrasos en la entrega de viviendas.
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Debido al crecimiento insostenible en Quito hacia la pe-
riferia especialmente en el sector de Quitumbe, donde 
muchas casas se construyeron con poca o ninguna plani-
ficación y, en algunos casos, de manera informal. Surge 
un proyecto ambicioso de hogares de bajo costo o vivien-
das asequibles “Plan Ciudad Quitumbe” cuya finalidad 
era cambiar a Quitumbe en un centro de crecimiento 
urbano para el sur de Quito, mediante la construcción de 
viviendas verticales, centros administrativos, comercia-
les, equipamientos y servicios que contribuyan a elevar 
el bienestar de los residentes. Impulsando la economía, 
la movilidad y la integración social. No llegando a ejecu-
tarse completamente.

La implementación de infraestructura que permita den-
sificar a la población, para evitar la informalidad. Sien-
do así pertinente la implementación de hogares de bajo 
costo o viviendas asequibles que responda a las interro-
gantes de los individuos con limitados recursos financie-
ros y su falta de acceso a un lugar digno de vivir, capaces 
de proporcionar espacios habitables adecuados dentro 
de lo permitido por las normas de la construcción, sin 
exceder costos, con construcciones sismo resistentes y la 
utilización de materiales de excelente calidad.

Teniendo en consideración el aprovechamiento de in-
fraestructuras cercanas, evitando que crezca la periferia 
de Quito. Creando nuevos usos e integración comunita-
ria. Enfatizando que los hogares de bajo costo o viviendas 
asequibles se conviertan en elementos fácilmente reco-
nocibles que permitan a sus habitantes cultivar un senti-
miento de singularidad y pertenencia. Por consiguiente, 
el proyecto aspira a establecer su presencia distintiva y 
a convertirse en una obra arquitectónica que, a pesar de 
su diversidad de facetas y espacios con carácter propio, 
se perciba como una entidad definida con sus propios 
límites y contenidos.

1.2 Objetivos

1.2.1. Objetivo general

Diseñar una vivienda de interés social en Quitumbe, que 
responda a las necesidades y demandas de la población 
vulnerable, y que contribuya a mejorar su calidad de vida 
y su integración social. 

1.2.2. Objetiivos específicos:

•  Analizar el impacto del Plan Ciudad Quitumbe en la 
transformación del sector, incluyendo la creación de 
nuevas viviendas sociales, equipamientos y servi-
cios.

• Evaluar la situación actual y encontrar tanto los pro-
blemas como las oportunidades para el desarrollo 
de viviendas de interés social y adaptarlas en Qui-
tumbe.

• Proyectar una vivienda de interés social en Quitum-
be para fomentar la tendencia de diseño innovador 
que promueva la resiliencia y enriquezca la vida co-
munitaria.

1.3 Fundamentación Teórica

Figura 13. Organigrama de la Información General
Fuente: Elaboración propia, 2023.
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1.3.1. La vivienda como un derecho

Figura 14. La vivienda como un derecho.
Fuente: Elaboración propia, 2024.

El artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos 
Humanos de la Asamblea General de las Naciones Uni-
das reconoce el derecho fundamental de toda persona 
a un nivel de vida que le asegure, así como a su familia, 
la salud y el bienestar. Esto abarca aspectos como el ves-
tido, la alimentación, la vivienda, la atención sanitaria y 
los servicios sociales necesarios. Además, define el de-
recho a la protección frente a acontecimientos que es-
capan al control de la persona y que pueden provocar 
la pérdida de los medios de subsistencia, como el des-
empleo, la enfermedad, la discapacidad, la viudedad o la 
vejez (Naciones Unidas, 1948). 

1.3.2. La vivienda y su política pública

Figura 15. La vivienda y su política pública.
Fuente: Elaboración propia, 2024.

Una vivienda es una estructura habitacional, ya sea un 
espacio individual dentro de esa estructura o una unidad 
independiente dentro de un edificio, que incluye los es-
pacios y servicios compartidos del edificio en el que se 
encuentra, así como cualquier anexo relacionado. Este 
diseño está concebido para brindar a quienes la utilicen 
el espacio, las instalaciones y otros recursos materiales 
indispensables para cumplir con sus requerimientos ha-
bitacionales (RAE, 2007).

En la política del PMDOT, se sugiere mejorar el estado 
de la vivienda a nivel local, como reparar defectos, ex-

pandir la edificación y establecer conexiones de servicios 
esenciales con el fin de disminuir la escasez de viviendas 
de buena calidad. En términos generales, las políticas 
metropolitanas de asentamiento y vivienda están inte-
gradas con las políticas nacionales de vivienda y buscan 
sacar provecho de los subsidios otorgados por el Estado. 
El gobierno municipal, a través de la Corporación Pública 
de Hábitat y Vivienda Metropolitana (EPMHV), elabora 
iniciativas de vivienda económica en la urbe de Quito 
(Urresta, 2020).

Algunos proyectos emblemáticos de vivienda social im-
pulsados por el Municipio de Quito en las últimas déca-
das incluyen: a) Ciudad Bicentenario (2013) como parte 
del Proyecto Especial de Arquitectura Urbana (PUAE), 
que comprende 2,500 viviendas en una extensión de 
57.27 hectáreas; b) El Plan Municipal de Quitumbe 
(2004-presente), un proyecto urbano en curso que abar-
ca 250 hectáreas de terreno. Iniciado en 1989, el mu-
nicipio desarrolla el plan urbanístico y posteriormente 
vende los terrenos mediante licitaciones públicas a orga-
nizaciones sociales, promotores inmobiliarios públicos y 
privados. c) Además, el municipio impulsa otros peque-
ños desarrollos de vivienda social a través de la Corpora-
ción Municipal de Hábitat y Vivienda, como Victoria del 
Sur, La Mena y Bellavista de Carretas (Urresta, 2020).

Como componente necesario del derecho a un nivel de 
vida digna, la Nueva Agenda Urbana de las Naciones Uni-
das “Hábitat III” hace especial hincapié en la promoción 
de políticas de vivienda a nivel nacional, regional y lo-
cal que ayuden a cumplir gradualmente el derecho de 
todos a una vivienda adecuada. Además de impedir los 
desalojos forzosos injustos y abordar todo tipo de discri-
minación y violencia, estas leyes deben dar prioridad a 
las necesidades de los desfavorecidos, las personas sin 
hogar, los individuos vulnerables y los discapacitados. 
De conformidad con las leyes y reglamentos nacionales, 
también deben promover la participación y cooperación 
de las comunidades y las partes interesadas pertinentes 
en la formulación y ejecución de estas políticas, incluida 
la asistencia para la producción social de viviendas (Ha-
bitad III, 2017).

Según el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Cul-
turales de las Naciones Unidas, el derecho a una vivien-
da adecuada no debe interpretarse de forma restrictiva, 
sino como el derecho a vivir en un lugar que ofrezca se-
guridad, paz y dignidad (ONU-Hábitat, 2010).

ONU-Hábitat afirma que una vivienda adecuada tiene 
que cumplir los siguientes requisitos: a) seguridad de 
la tenencia, o protección jurídica; b) disponibilidad de 
servicios, suministros, instalaciones e infraestructuras; 
c) asequibilidad; d) habitabilidad, o proporcionar un lu-
gar adecuado para vivir; e) accesibilidad, o atender a las 
necesidades de los grupos marginados y vulnerables; f) 
ubicación, o proporcionar acceso a las oportunidades; 
g) adecuación cultural, u honrar la identidad cultural 
(ONU-Hábitat, 2010).
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1.3.3. Tipos de Viviendas

Figura 16. La vivienda en Quito.
Fuente: Elaboración propia, 2024.

La planificación y diseño de viviendas juegan un papel 
crucial en el desarrollo urbano sostenible. En este con-
texto, el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (MI-
DUVI) ha establecido cuatro tipologías de residencia con 
el objetivo de proporcionar opciones habitacionales que 
se adapten a diversas necesidades y capacidades econó-
micas. Estas tipologías, denominadas Viviendas Variante 
1, Variante 2, Variante 3 y Variante 4, presentan espe-
cificaciones detalladas en cuanto a dimensiones, distri-
bución de espacios y costos, buscando así satisfacer las 
demandas habitacionales de la población. 

Tipología Dimensiones Equipamiento Costo

Vivienda 
Tipo 1

40m2 a 42m2
2 dormitorios, 
sala, comedor, 
cocina, y un  
baño.

$ 15,000

Vivienda 
Tipo 2

42,01m2 a 54 
m2

2 dormitorios, 
sala, comedor, 
cocina, y un 
baño completo.

$20,000

Vivienda 
Tipo 3

54,01m2 a 67 
m2

3 dormitorios, 
sala, comedor, 
cocina, y un 
baño.

$ 25,000

Vivienda 
Tipo 4

67,01m2 y 
78m2

3 dormitorios, 
sala, comedor, 
cocina, y un 
baño.

$ 40,000

Tabla 2. Tipologias de vivienda.
Fuente: Elaboración propia, 2023.

Entidad Costo

Mutualista     Pi-
chincha

El precio de las viviendas oscila en-
tre $6.434,00 y $40.000,00, inclu-
yendo el terreno urbanizado.

Banco Pichincha 
Ofrece un crédito para comprar 
viviendas desde $26.428,20 hasta 
$81.723,60.

Tabla 3. Entidades Bancarias (VIS).
Fuente: Elaboración propia, 2023. 

Todas las residencias deben contar con una iluminación 
apropiada y ventanas en cantidad suficiente para facilitar 
el ingreso de luz del día. En áreas donde la iluminación 
y la ventilación natural no sean posibles, como baños y 
bodegas, se permitirá la instalación de sistemas artificia-
les (Arellano, 2018). 

1.3.4. Vivienda Interés Social

Es un término que describe un tipo específico de resi-
dencias destinadas a individuos en condiciones de vul-
nerabilidad, específicamente aquellos con recursos eco-
nómicos limitados. Estas viviendas son el resultado de 
iniciativas que se centran en cubrir las necesidades com-
pletas de las personas y cuentan con atributos arquitec-
tónicos que garantizan que sean adecuadas para habitar 
(Cárdenas, 2019) 

Figura 17. Diagrama de Ciclos causales de Vivienda de 
Interés Social.
Fuente: Elaboración propia, 2023.

Reconocer a los actores principales y comprender su re-
lación con el entorno es fundamental para comprender 
que la habitabilidad de un espacio surge de la necesidad 
de condiciones de vida adecuadas. En este contexto, es-

tos actores desempeñan un papel crucial al asegurar la 
calidad de la vivienda a través de un diseño que atiende 
las necesidades del usuario, proporciona comodidad y 
cumple con los estándares de construcción. Además, es 
esencial que estas viviendas sean accesibles a través de 
la obtención de bonos o créditos del gobierno, destina-
dos a brindar apoyo a las personas vulnerables (Orozco 
y Gutierrez, 2017). 

Una vivienda progresiva se caracteriza por su capacidad 
para reducir los costos iniciales y permitir su construc-
ción en etapas, adaptándose a medida que la familia se 
desarrolla con el tiempo. Esto implica la flexibilidad de 
los espacios y funcionalidades de la vivienda, que pue-
den modificarse según las demandas en evolución de los 
residentes. Un modelo típico de vivienda progresiva es 
el de la ‘flexibilidad interna’, que a menudo se combina 
con el concepto de ‘vivienda semilla’. Esta última pro-
porciona los servicios y espacios básicos necesarios para 
la habitabilidad y puede ampliarse con el tiempo para 
adaptarse a las necesidades en evolución de la familia 
(Iñiguez, 2023).

Figura 18. Esquema de vivienda semilla.
Fuente: León, 2019.
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1.3.5. Edificaciónn sustentable

Figura 19. Ecuador y sus avances en la construcción sos-
tenible.
Fuente: El oficial, 2019.

Se refiere a las prácticas más eficientes en el proceso de 
vida de los edificios ya sea en su diseño, construcción, todo 
esto con alcanzar una manera correcta al momento de ba-
jar el impacto que tiene que ver con la construcción y el 
cambio climático ya que debido a los materiales es conoci-
do la emisión de gases aumentando eso el efecto inverna-
dero y todas las causas que esto conlleva, entre las medidas 
que se debe adoptar esta gestionar los materiales, calidad 
de la relación urbana con la edificación, el uso eficiente de 
la energía, emprender en lo reciclable y reutilizable, efica-
cia en las técnicas de construcción (Susunaga, 2014).

1.3.6. Principios de Composición 

Figura 20. La vivienda en el siglo XX.
Fuente: Elaboración propia, 2024.

La evolución de las viviendas en el siglo XXI se define a 
través de una serie de criterios cualitativos que redefinen 
el paradigma habitacional. En primer lugar, se destaca la 
importancia de que cada hogar disponga de un espacio 
exterior propio, permitiendo no solo la realización de ac-
tividades cotidianas, sino también actuando como dis-
positivo de control térmico. Este enfoque, centrado en la 
comodidad y el bienestar, busca incorporar áreas al aire 
libre con vistas agradables, brindando a los residentes un 
entorno más conectado con la naturaleza y adaptable a 
diversas necesidades.

Además, se promueve la desjerarquización de los espacios 
internos, evitando la imposición de jerarquías o privilegios 
entre los habitantes. Esto fomenta una utilización flexible 
y equitativa, garantizando que todos los residentes disfru-
ten por igual de los distintos espacios del hogar, sin restric-
ciones de género, exclusividad o predefiniciones. 

En Quito, Ecuador, las viviendas de bajo costo frecuente-
mente emplean una mezcla de materiales de construcción 
para adaptarse a las necesidades de la población y a las 
características del entorno local. Algunos materiales habi-
tuales empleados en la edificación de viviendas asequibles 
en Quito y otras áreas de Ecuador incluyen: a) Bloques de 
Concreto: Los bloques de concreto son populares debido 
a su durabilidad y facilidad de construcción. Son utiliza-
dos para paredes exteriores e interiores. b) Ladrillos: Los 
ladrillos son ampliamente utilizados en la construcción de 
viviendas debido a su resistencia y disponibilidad. c) Con-
creto Armado: Se utiliza en la estructura de la vivienda 
para proporcionar resistencia y estabilidad, especialmente 
en cimientos y columnas. d) Techos de Tejas o Láminas de 
Metal: Los techos de tejas o láminas de metal son comunes 
en la región debido a su capacidad para resistir las condi-
ciones climáticas.

Siendo muy común el uso de otros materiales como: a) 
Madera: La madera se utiliza para componentes interiores, 
como marcos de puertas y ventanas, y en algunos casos 
para techos y pisos. b) Materiales de Aislamiento: Dado el 
clima de la región, se pueden utilizar materiales de aisla-
miento para mantener una temperatura interior conforta-
ble. c) Paneles de Yeso: Los paneles de yeso son comunes 
en la construcción de paredes interiores y techos. d) Pisos 
de Baldosas o Cerámica: Los pisos de baldosas o cerámica 
son populares debido a su durabilidad y facilidad de limpie-
za. e) Materiales Sostenibles: En proyectos más recientes, 
se ha prestado atención a materiales sostenibles y ecológi-
cos, como adobe mejorado y materiales reciclados.

La creación de espacios destinados al trabajo reproducti-
vo y productivo es otro punto clave. Se reconoce la nece-
sidad de áreas específicas para estas funciones, así como 
la posibilidad de incluir espacios comunitarios satélites, 
como lavaderos o talleres, para satisfacer estas deman-
das de manera colaborativa.

La atención a detalles como la orientación de las facha-
das, la ventilación natural transversal y la implementa-
ción de dispositivos de aprovechamiento pasivo no solo 
apunta a la eficiencia energética, sino que también busca 
garantizar ambientes saludables y confortables para los 
residentes.

La adaptabilidad y flexibilidad son principios esenciales. 
La capacidad de las viviendas para ajustarse a diferentes 
configuraciones familiares y necesidades a lo largo del 
tiempo demuestra un enfoque hacia la sostenibilidad y 
la longevidad de las estructuras habitacionales.

Asimismo, se subraya la importancia de incorporar el 
verdor dentro del diseño urbano recuperando así la pre-
sencia natural en entornos urbanos. Esto, junto con la re-
cuperación de las azoteas como espacios comunitarios, 
promoviendo de esta manera a la conexión y convivencia 
entre los habitantes (Montaner, Muxí, y Falagán, 2011)

En resumen, los criterios cualitativos establecidos para 
las viviendas del siglo XXI proponen un enfoque holísti-
co y adaptable, que busca crear entornos habitacionales 
equitativos, sostenibles y confortables para sus residen-
tes, atendiendo tanto a las demandas presentes como 
a las proyecciones futuras, en áreas de un desarrollo 
habitacional más completo y acorde con las demandas 
contemporáneas.
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espacios y su uso eficiente.

Diseño de Interiores:

Se destaca un problema de proporción en las zonas so-
ciales o comunes, con observaciones sobre pasillos adi-
cionales que afectan el buen uso del espacio.

Se menciona la preocupación por la iluminación natural 
y ventilación en los dormitorios, con ventanas de perfi-
les de hierro que se conservan en todos los bloques y 
viviendas.

Dormitorios y Espacios Personales:

El enfoque del análisis está dirigido hacia la disposición 
de los dormitorios, la capacidad de almacenamiento y la 
iluminación natural.

Se observan limitaciones en el dormitorio principal para 
instalar muebles adicionales o un televisor debido a su 
diseño.

Uso y Ocupación:

Se menciona que los apartamentos de tres dormitorios 
pueden alojar de 4 a un máximo de 5 personas, teniendo 
en cuenta diferentes tareas que se realizan en el espacio.

En general, el análisis destaca tanto aspectos positivos, 
como el diseño urbano y la planificación de espacios co-
munes, como desafíos, incluyendo la accesibilidad y al-
gunas limitaciones en el diseño interior. Estos elementos 
reflejan la atención de las necesidades de la población 
meta, pero también señalan áreas de mejora potencial 
en términos de funcionalidad y accesibilidad.

1.3.7. Análisis de referentes

1.3.7.1. Condominios El Inca

Figura 21. Condominios El Inca.
Fuente: condominioselinca, 2024.

Diseño Arq. Eudoro Ordoñez, Arq. 
Fernando Naja

Promotor Mutualista Benalcázar

Año de proyecto 1976-1980

Localización Norte de Quito

Tabla 4. Datos Condominios El Inca.
Fuente: Elaboración propia.

La iniciativa residencial de Condominios El Inca, diseña-
do por Mutualista Benalcázar, presenta una serie de ca-
racterísticas y elementos arquitectónicos que se pueden 
analizar desde diferentes perspectivas:

Contexto y Población Objetivo:

El proyecto se enfocó en hogares conformados por jóve-
nes de estratos medio y bajo en una zona industrial en 
las afueras urbanas.

La elección de una zona con tierra barata en ese momen-
to sugiere una estrategia de reducción de costos para los 
beneficiarios.

Diseño Urbano y Espacios Comunes:

El complejo fue evaluado positivamente por su diseño 
urbano, integrando áreas verdes, zonas altas y bajas, ve-
getación, áreas recreativas, circulación peatonal y ciclo-
vías.

La disposición de zonas verdes y recreativas alrededor 
del complejo y la plaza cívica central indican una planifi-
cación cuidadosa de los espacios públicos.

Diseño de Viviendas:

Cada bloque de condominios tiene 5 pisos con 2 depar-
tamentos en cada piso, sumando un total de 10 depar-
tamentos.

El diseño de una miniciudad o ciudad satélite sugiere una 
planificación integral para la vida cotidiana de los resi-
dentes.

La disposición de residuos en contenedores móviles y su 
transporte fuera del complejo muestra una preocupa-
ción por la gestión ambiental.

Circulación y Accesibilidad:

Se menciona que el diseño no es adecuado para perso-
nas con movilidad reducida debido a las estrechas rutas 
de transporte y la circulación general del departamento.

La ubicación de la puerta de entrada en una pequeña 
diagonal al pasillo puede afectar la distribución de los 

Figura 22. Foto exterior del conjunto.
Fuente: Urrestra, 2020.

Figura 23. Foto área sala-comedor.
Fuente: Urrestra, 2020.
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1.3.7.2. Conjunto Sierra Mirador

Figura 24. Conjunto Sierra Mirador.
Fuente: mapio,2023.

Diseño Arq. Eudoro Castro

Promotor  Eco & Arquitectos 58 casas 256 
departamentos 

Año del proyecto 2006

Localización Sur de Quito

Tabla 5. Datos Conjunto Sierra Mirador.
Fuente: Elaboración propia.

El proyecto conjunto Sierra Mirador ubicado en la zona 
sur del centro de la ciudad presenta diversas caracterís-
ticas que pueden ser analizadas desde diferentes pers-
pectivas:

Tipologías de Vivienda y Topografía:

El proyecto gestiona viviendas unifamiliares, adosadas 
y apartamentos en una zona con topografía empinada, 
lo que probablemente haya influido en las decisiones de 
diseño y distribución de espacios.

Programa Arquitectónico:

El programa incluye dos recámaras, un baño completo, 
sala, comedor y cocina. La zona de lavandería y tendede-
ro se encuentra en la última planta.

La recogida de basura se realiza manualmente, presen-
tando un desafío para los residentes de pisos superiores 
en los edificios de apartamentos.

Accesibilidad:

Se indica que los departamentos no han sido concebidos 
ni adecuados para individuos con limitaciones de movi-
lidad en silla de ruedas, principalmente debido a las di-
mensiones inapropiadas de las habitaciones y los baños.

Circulación y Diseño Interior:

Se destaca una circulación principal optimizada en el de-
partamento, aunque se menciona un problema significa-
tivo en el baño debido a la inclinación hacia adentro de 
la puerta.

Se sugiere la posibilidad de mejorar la circulación me-
diante puertas que abran hacia el exterior o mediante la 
instalación de puertas correderas.

Dormitorios y Espacios Personales:

Se describe la capacidad de los dormitorios para albergar 
a 3 a 5 personas, dependiendo de la configuración de 
muebles y camas.

Limitaciones en el espacio del dormitorio principal para 
la instalación de muebles adicionales.

Acabados y Materiales:

Los pisos presentan acabados en grises, porcelanato, ce-
rámico y madera natural, siendo esta última la opción 
más costosa.

Cada dormitorio dispone de un punto de luz y dos en-
chufes.

Instalaciones:

La disposición de un solo baño en forma de T para toda la 
familia puede plantear desafíos en términos de uso com-
partido y disponibilidad.

Ubicación y Fachada:

La ubicación y topografía del complejo proporciona una 
interesante fachada con apartamentos orientados al 
oeste, sugiriendo consideraciones de diseño para apro-
vechar la orientación solar.

En general, el análisis destaca aspectos como la distribu-
ción de espacios, la accesibilidad, la circulación, la capa-
cidad de los dormitorios, la elección de materiales y aca-
bados, y las consideraciones de agua caliente. Además, 
se mencionan posibles mejoras en términos de accesibi-
lidad y circulación en el baño. Este enfoque integral per-

mite evaluar tanto los aspectos positivos como las áreas 
que podrían beneficiarse de ajustes en futuros proyectos 
arquitectónicos.

Figura 25. Foto exterior del conjunto.
Fuente: Urrestra, 2020.

Figura 26. Foto interior dormitorios.
Fuente: Urrestra, 2020.
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1.3.7.3. Centro Urbano Presidente Alemán 
(CUPA)

Figura 27. Centro Urbano Presidente Alemán (CUPA).
Fuente: Archdaily, 2017.

Diseño Arq. Mario Pani

Año del proyecto 1947 y 1949

Localización Ciudad de México

Densidad edificatoria 102 viv/h

Densidad poblacional 70 hab

Densidad de departamentos 11,916

Tabla 6. Datos Centro Urbano Presidente Alemán.
Fuente: Elaboración propia.

El Conjunto Urbano Presidente Alemán (CUPA) es un 
conjunto residencial diseñado por el arquitecto Mario 
Pani en 1947, que representa un proyecto icónico en la 
Ciudad de México. A continuación, se ofrece una inter-
pretación basada en los detalles proporcionados:

Diseño y Planificación Urbana:

El proyecto refleja los principios del movimiento moder-
no en México, evidenciando una planificación urbana in-
tegral con especial atención a las zonas verdes y recreati-
vas, ocupando un área significativa.

Ubicación Estratégica:

La ubicación del conjunto alrededor de tres ejes viales 
importantes (las avenidas Insurgentes Norte, Eje Central 
y Paseo de la Reforma) destaca la accesibilidad y la cone-
xión con la ciudad.

Diseño de Viviendas:

Cada apartamento consta de tres dormitorios que ges-
tionan eficientemente el espacio, proporcionando dife-
rentes áreas de almacenamiento y capacidad para 4 a 5 
personas.

Iluminación y Ventilación Natural:

La atención a la luz natural a través de ventanas de tama-
ño mediano en cada dormitorio demuestra una conside-
ración hacia el bienestar de los residentes y la eficiencia 
energética.

Carpintería y Diseño de Ventanas:

La carpintería de ventanas de perfiles de hierro es con-

sistente en todos los bloques y viviendas, mostrando co-
herencia en el diseño arquitectónico y una posible iden-
tidad visual para el conjunto.

Diseño de Dormitorios:

El cuarto principal está configurado para albergar una 
cama de tamaño matrimonial y dos mesas de noche, 
mientras que el cuarto secundario proporciona versatili-
dad con una cama individual y espacio para una mesa de 
noche y un pequeño escritorio.

Distribución de Espacios Comunes:

La disposición de los espacios comunes, como el come-
dor, se ve influenciada por la ubicación de la puerta de 
ingreso, lo que puede afectar la distribución y el uso 
equitativo de estos espacios.

En general, el Conjunto Habitacional Nonoalco Tlatelol-
co refleja un enfoque moderno y funcional en el diseño 
urbano y la planificación de viviendas. Sin embargo, los 
desafíos observados en el diseño interior señalan áreas 
de mejora que podrían ser consideradas en futuros pro-
yectos o renovaciones.

Figura 28. Foto exterior complejo.
Fuente: Archdaily, 2017.

Figura 29. Foto interior vivienda multifamiliar.
Fuente: Macías, 2019.
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2. Diagnóstico

2.1 Información General

Tipo de Proyecto

Diseño de una Vivienda de 
Interés Social en la parro-
quia de Quitumbe, Quito 
2024.

Línea de investigación Diseño, Técnica y Sosteni-
bilidad

Áreas de Investigación:

Arquitectura

Este estudio buscará solu-
ciones a los desafíos iden-
tificados previamente en 
el área de Quitumbe.

Delimitación Temporal: 2023-2024

Tabla 7. Cuadro de Metodología de Investigación.
Fuente: Elaboración propia, 2023.

2.2 Introducción a la metodología

El objetivo del presente estudio es paliar la escasez de 
viviendas en la zona sur de la ciudad. Debido a lo intrin-
cado de este problema, se ha utilizado una técnica de 
investigación exploratoria potenciada por un enfoque hí-
brido. Sampieri Hernández (2018) señala que el método 
cualitativo se utiliza para recabar datos sin utilizar medi-
ciones numéricas, identificar o afinar temas de investiga-

ción y puede o no probar hipótesis durante la etapa de 
interpretación. El enfoque cuantitativo, por su parte, tie-
ne como objetivo desarrollar preguntas de investigación 
e hipótesis para ponerlas a prueba. Se basa en un marco 
deductivo y lógico.

Nuestro objetivo ha sido crear métodos que puedan 
ajustarse a la complejidad de un equipamiento arqui-
tectónico. Hemos decidido emplear esta metodología ya 
que servirá de base para todos los procesos subjetivos y 
creativos que intervienen en el proyecto arquitectónico. 
Para ayudar a la comprensión del proceso se ha reali-
zado un organigrama metódico que indica cada paso a 
dar y cómo se desarrolla en cada uno de ellos. Si bien se 
han identificado tres fases diferenciadas -Fase 1, Fase 2 
y Fase 3-, siguiendo este orden se obtendrá un proyecto 
que ayudará a reducir y resolver los problemas encontra-
dos en el sector.
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2.2.1. Metodología

Figura 30. Organigrama de la Metodología de Investigación.
Fuente: Elaboración propia, 2023.

Fase 1 – Diagnostico

Dicha fase surge a partir de nuestro planteamiento del 
problema. A través de la recopilación de información y 
estudios relacionados, se busca generar un proyecto con 
una infraestructura óptima para el desarrollo del usua-
rio.

El enfoque central de esta fase es la investigación. Según 
Ching (2008), el análisis de sitio consiste en estudiar los 
elementos contextuales que influyen en la ubicación de 
un equipamiento arquitectónico. Por lo tanto, se lleva a 
cabo un análisis de contexto, utilizando mapas para el 
desarrollo de la propuesta arquitectónica. Esto nos pro-
porciona lineamientos de diseño y nos ayuda a identifi-
car las necesidades que demanda el usuario.

Específicamente, se realiza un análisis del usuario en el 
sector de Quitumbe para contrastar qué tipo de usuario 
reside en la zona. Además, se lleva a cabo un análisis del 
entorno, lo que nos permite entender el contexto y el 
estado actual de nuestra zona de intervención. Para es-
tas tareas, se utilizan herramientas digitales como Goo-
gle Forms, Google Scholar, Argis, AutoCAD, Photoshop e 
Illustrator.

Fase 2 – Propuesta

En esta fase de transición, se define el espíritu de nues-
tro proyecto arquitectónico. Aunque se le denomina así, 
es en realidad un momento crucial, ya que aquí se aplica 
un enfoque indirecto y creativo. Según Edward de Bono 
(2014), este enfoque es una habilidad operativa para de-
sarrollar ideas que proporcionen soluciones a la proble-
mática detectada.

En esta etapa, utilizamos diagramas, bocetos y zonifica-
ciones, así como cualquier proceso basado en estrate-
gias creativas. De esta manera, estamos desarrollando 
una propuesta conceptual que se acerca bastante a un 
anteproyecto. Además, se realiza una primera intención 
de planimetrías, que son esquemáticas en este caso. 
Esto nos ayuda a comprender la espacialidad, transpa-
rencia y funciones de los distintos espacios del proyecto.

Para el desarrollo de esta fase, se utilizan programas 
como AutoCAD, Excel e Illustrator para facilitar el proce-
so de diagramación.

Fase 3 – Producto

En la fase de anteproyecto, se emplearon programas 2D 
y 3D, como AutoCAD e Illustrator, para crear planimetrías 
arquitectónicas, estructurales, de instalaciones e incluso 
detalles constructivos. Estos planos permitirán eviden-
ciar la tecnología constructiva que se aplicará en el equi-
pamiento arquitectónico.

Además, fue fundamental utilizar SketchUp para el de-
sarrollo volumétrico formal del proyecto. Por último, se 
utilizó Lumion para crear visualizaciones 3D y recorridos 
virtuales del proyecto arquitectónico.
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2.3 Levantamiento de datos - Diagnóstico

El Área Metropolitana de Quito está dividida en 8 dis-
tritos administrativos, responsables de descentralizar los 
entes institucionales y fomentar la participación ciuda-
dana en la administración. Los cuerpos de gobierno re-
gionales incluyen: a) Calderón; b) Centro - Manuela Sáe-
nz; c) Los Chillos; d) La Delicia; e) Norte - Eugenio Espejo; 
f) Quitumbe; g) Sur - Eloy Alfaro; y h) Tumbaco.

Figura 31. Administración Zonales del DMQ.
Fuente: Joffrenomuere, 2012.

El proyecto se encuentra en Ecuador, dentro de la pro-
vincia de Pichincha, cuidad de Quito, parroquia de Qui-
tumbe, sector de la Concordia. El terreno especificado 
se encuentra localizado en la provincia de pichincha. En 
el sector de Quitumbe, ubicada en las calles Guayna-
ñan Ñañ y Av. Mariscal Sucre. La geografía del sector de 

Quitumbe se presenta de manera semiplana, el terreno 
especificado está situado a una altitud de 2943 metros 
sobre el nivel del mar.

El terreno especificado cuenta con un área de 2400 me-
tros cuadrados, se puede concluir que el terreno tiene 
una forma rectangular, el cual cuenta con edificaciones 
adosadas a sus costados las cuales nos darán una guía 
para la elaboración del proyecto arquitectónico.

Figura 32. Localización del terreno.
Fuente: Elaboración propia, 2023.

2.3.1. Análisis de Normativa

Para poder analizar las normativas primero mencionaremos la normativa de arquitectura y urbanismo de la orde-
nanza 3457.

Local Lado Mínimo (m) Áreas útiles mínimas de locales (m2)

Viviendas de 1 Dor-
mitorio

Viviendas de 2 Dor-
mitorio

Viviendas de 3 o más 
Dormitorios

Sala-Comder 2.70 13.00 13.00 16.00

Cocina 1.50 4.00 5.50 6.50

Dormitorio Padres 2.50 9.00 9.00 9.00

Dormitorio 2 2.20 - 8.00 8.00

Dormitorio 3 2.20 - - 7.00

Baños 1.20 2.50 2.50 2.50

Subtotal del área útil - 28.50 38.00 49.00

Tabla 8. Dimensiones útiles mínimas de los locales.
Fuente: Elaboración propia, 2023.

Ítem Descripción

Cuartos de lavado y 
secado de ropa

Se deben asignar espacios con un área mínima de 3 metros cuadrados, con un lado de al 
menos 1.30 metros.

Altura libre interior La altura mínima dentro de cualquier espacio habitable en una vivienda será de al menos 
2.30 metros.
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2.3.2. Datos cuantitativos

2.3.2.1. Análisis de Equipamientos

 

Figura 33. Análisis de Equipamentos.
Fuente: Elaboración Propia, 2023.

Cocina Deben contar con mesas de trabajo de al menos 0.60 metros de ancho, equipadas con un 
fregadero incorporado. 

Las áreas de circulación en las cocinas varían según el diseño: 

• Para cocinas con un solo mesón, se requieren al menos 0.90 metros.

• Para cocinas con un solo mesón frente a una estantería de 30 centímetros, también se 
necesitan 0.90 metros. 

• Para cocinas con mesones enfrentados, se requieren 1.10 metros de espacio mínimo.

Baños Cada vivienda debe tener al menos un cuarto de baño con inodoro, lavabo y ducha.

Puertas • Las puertas de ingreso a la vivienda deben tener un tamaño mínimo de 0.96 por 2.03 
metros.

• Las puertas interiores deben ser de al menos 0.86 por 2.03 metros. 

• Las puertas de los baños deben tener un tamaño mínimo de 0.76 por 2.03 metros.

Corredores o Pasillos Dentro de las viviendas deben tener un ancho mínimo de 0.90 metros, mientras que en 
edificaciones multifamiliares, los pasillos comunes deben tener al menos 1.20 metros de 
ancho.

Estacionamientos • Se requiere un espacio de estacionamiento por cada dos viviendas de hasta 65 metros 
cuadrados, y un espacio de estacionamiento para visitantes por cada 12 viviendas. 

• Para los comercios, se asigna un espacio de estacionamiento por cada 50 metros cua-
drados para aquellos de 50 a 300 metros cuadrados, y un espacio de estacionamiento 
por cada 40 metros cuadrados para los comercios de 300 a 900 metros cuadrados.

Tabla 9. Normativa.
Fuente: Elaboración propia.

AV. M
ARISCAL SU

CRE

AV. GUAYANAY ÑAN
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Figura 34. Análisis de Equipamentos.
Fuente: Elaboración Propia, 2023.

Resultados

R e q u e r i m i e n t o  
mínimo

Resu l tado 
Alcanzado

Ordenación y Ba-
rrio

Criterio Sup. Sup.

Tejidos Centrales

Edificación Mixta

Concordia I >20 50% 100

Tejidos Medios

Manzana Cerrada

Mariscal Sucre >15 50% 13

Alpallacta >15 50% 100

Ejército Nacional >15 50% 98

Hacienda Ortega >15 50% 100

Tejidos Residencia-
les

Edificación Mixta

Florida I >10 50% 42

Florida II >10 50% 92

Tabla 10. Resultado de Análisis de Equipamientos.
Fuente: Elaboración propia, 2023.

Conclusión

El mapa generado exhibe una distribución residencial 
que varía de manera concéntrica. En el núcleo urbano 
central, se observa un aumento del comercio debido a 
la construcción del Metro de Quito, como se indica en 
el mapa, con la presencia de estacionamientos, restau-
rantes y talleres. En los tejidos del lado izquierdo, se des-
taca una mayor concentración de actividades terciarias, 
mientras que en el lado derecho se encuentra el comer-
cio en ubicaciones estratégicas para satisfacer las necesi-
dades residenciales. Se sugiere que los nuevos proyectos 
urbanísticos incluyan suficientes áreas destinadas a acti-
vidades comerciales, con el fin de crear nuevos centros 
urbanos que distribuyan de manera más equitativa los 
flujos peatonales y los puntos de interés.

AV. M
ARISCAL SU

CRE

AV. GUAYANAY ÑAN
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2.3.3. Datos cualitativos

2.3.3.1. Análisis Social

Figura 35. Análisis Social.
Fuente: Elaboración Propia, 2023.

2.3.3.2. Análsis Sensorial

 

Figura 36. Análisis Sensorial.
Fuente: Elaboración Propia,2023

AV. M
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2.3.3.4. Análisis de Densidad Poblacional

Figura 38. Análisis de Densidad Poblacional.
Fuente: Elaboración Propia, 2023.

2.3.3.3. Análisis de Temperatura y Ruido

 

Figura 37. Análisis de Temperatura y Ruido.
Fuente: Elaboración Propia,2023

AV. M
ARISCAL SU
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AV. M
ARISCAL SU
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Potencialidades

Físicas

1. Tiene una morfología urbana compuesta en su ma-
yoría por una trama en forma de damero (ordena-
da), aunque también existen otras tipologías como: 
- Manzana rectangular achatada 

2. - Manzana triangular

3. El sector es un polo de desarrollo tanto residencial 
como industrial, y ha tenido una lógica de creci-
miento urbano.

4. El tratamiento urbano es ordenado y tiene el poten-
cial de conexión a las zonas aledañas al sector y a la 
ciudad.

5. Densidad poblacional optima. 

6. Las vías de distribución de las rutas más importan-
tes son: Av. Huayanay Ñan / Av. Condor Ñan / Av. 
Mariscal Sucre.

Ambientales

1. En el área, se han revitalizado lugares como parques 
y quebradas de manera natural, mejorando así la 
utilización de espacios verdes en determinadas zo-
nas. 

2. Se identifican áreas con potencial para enriquecerse 
mediante la introducción de vegetación autóctona, 
lo que contribuiría a una gestión más eficiente del 
terreno.

3. La restauración de quebradas ha generado un au-
mento en la sensación de seguridad experimenta-
da por los residentes., permitiéndoles disfrutar de 
actividades en las áreas intervenidas. Esto contrasta 
con la situación previa, cuando dichos lugares eran 
utilizados como vertederos de escombros.

Sociales

1. Dinámica Social 

Residentes de cada área participan en actividades co-
merciales diarias, como compras en supermercados, 
visitas a restaurantes y tiendas. Los barrios activos son 
liderados por líderes comunitarios que organizan mingas 
para mantener espacios públicos, generando tranquili-
dad tanto de día como de noche.

2. Barrios activos 

Los líderes comunitarios organizan actividades conjun-
tas, como mingas en áreas cercanas a hogares, parques 
y quebradas, generando seguridad tanto de día como 
de noche tanto al peatón como a los residentes de cada 
sector. 

3. Uso de equipamientos 

Gran actividad social por parte de Talleres Municipales, 
Centro de Salud, Mercado, Terminal Quitumbe, Estacion 
Metro y Quicentro Sur.

Figura 39. Resultado de Análisis de Densidad Poblacio-
nal.
Fuente: Elaboración propia, 2023.
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Debilidades

Físicas

1. Se identifica que en mayor parte de la zona los vehí-
culos ocupan la mayoría de espacio en sectores con 
un tráfico moderado al cual le asignan avenidas de 6 
carriles mientras que al peatón no se le da la priori-
dad que debería tener. 

2. Se puede evidenciar la falta de construcción de ve-
redas y señalización de cruces seguros para los mis-
mos. 

3. En el sector existen varios parqueaderos sin regula-
rizar en varias zonas las cuales están subutilizadas 
por vehículos de transporte pesado y buses inter-
provinciales los cuales opacan el paisaje urbano y 
las diferentes visuales del lugar. 

Ambientales

1. Desecho de basura presentes en terrenos y áreas 
baldías de la zona del polígono, además de prácticas 
de quema de basura en terrenos baldíos.

2. Covachas creadas con plásticos, maderas y techos 
de zinc, afectan el ecosistema rehabilita do de la 
quebrada, covachas creadas por grupos de mendi-
cidad de la zona.

3. Agua rehabilitada de las quebradas presentan nue-
vos problemas de salubridad como: Mal olor por 
parte del agua, además de plagas como el caso de 
ratas y ratones, todo esto debido a desechos orgáni-
cos en la misma por parte de los moradores. 

2.3.4. Estudios de Caso

2.3.4.1. Condominios el Inca

Figura 40. Estudio de caso, Condominios del Inca.
Fuente: Elaboración propia, 2023.

4. Smog por parte de automóviles y autobuses presen-
tes en la zona, condicionan críticamente la calidad 
de aire comprendida en el polígono, es una de las 
debilidades más grandes de la zona. 
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2.3.4.3. Multifamiliar Miguel Alemán

 

Figura 42. Estudio de caso, Multifamiliar Miguel Alemán.
Fuente: Elaboración propia, 2023.

2.3.4.2. Sierra Mirador

 

Figura 41. Estudio de caso, Sierra Mirador.
Fuente: Elaboración propia, 2023.
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2.4 Conclusiones

En conclusión, este estudio de tesis se ha centrado en la 
investigación de seguridad social a través de la integra-
ción de espacios arquitectónicos que fomenten la inte-
racción y el desarrollo de diversas actividades, incluido 
el servicio a la comunidad. A lo largo del análisis, se ha 
abordado la necesidad de diseñar viviendas que se adap-
ten al usuario, priorizando la implementación de espa-
cios públicos.

Para proyectar una residencia de bajo costo que pro-
mueva una tendencia en diseño, se ha tomado como 
referencia viviendas con modelos exitosos en cuanto a 
la integración con el entorno urbano y la incorporación 
de elementos constructivos. Asimismo, se ha analizado 
una variedad de tipos de vivienda, lo que ha llevado a 
resaltar la vivienda de interés social en altura, con el 
compromiso de optimizar el uso del espacio para habi-
tar, haciendo hincapié en la importancia de la circulación 
vertical centrada y la adopción de un lenguaje de facha-
das integrado al entorno.

En este contexto, se subraya la necesidad de establecer 
conexiones efectivas entre espacios públicos, semipú-
blicos y privados, así como la inclusión de espacios co-
munales que enriquezcan el proyecto. Estos elementos 
contribuyen no solo a la funcionalidad del diseño arqui-
tectónico, sino también a la creación de una atmósfera 
que propicie la comunicación, socialización y descanso, 
acciones fundamentales para la consecución de la segu-
ridad social.

En última instancia, este trabajo no solo se ha centrado 
en la concepción de un espacio habitable, sino que ha 
buscado generar un entorno que promueva la calidad de 
vida y la integración social, consolidando así la importan-

cia de la arquitectura como herramienta para el bienes-
tar colectivo.



ETAPA 3
Mi Propuesta
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3. Mi Propuesta

3.1 Introducción a lo que van a realizar 

Quitumbe es una localidad en la zona sur de la ciudad 
Metropolitana de Quito, cuya población es de clase me-
dia y cuenta con dos hitos importantes: la estación del 
metro Quitumbe y el Terminal Terrestre Quitumbe  

Se ha propuesto la elaboración de una residencia asequi-
ble en la Av. Guaynañan Ñañ y Av. Mariscal Sucre, que 
busca proporcionar al sector una nueva propuesta de 
centralidad de servicios. El edificio contará con comer-
cio, vivienda, espacio urbano y espacios de coworking en 
una misma zona, evitando el desplazamiento innecesa-
rio del usuario fuera de su centro habitacional. A pesar 
de que se trata de un complejo habitacional, la visión del 
proyecto no es la segregación, sino más bien se encuen-
tra pensado en algunas de los temores y necesidades por 
parte de la población del sector, llegando a convertirlo 
en un hito. 

El proyecto será explicado con diagramas, plantas arqui-
tectónicas y materiales fotográficos para una mejor com-
prensión del mismo.

3.2 Justificación del sitio de la propuesta 
(lote) 

Figura 43. Análisis del Sitio.
Fuente: Elaboración Propia, 2023.
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3.2.1. Áreas de Construcción

Áreas de Construcción 2874.54 m2

Área bruta total de construcción 2400.70 m2

Área adicionales constructivos: 937.64 m2

Tabla 11. Áreas de Construcción.
Fuente: Elaboración propia, 2023.

3.2.2. Edificación Básica

Lote Mínimo 400 m2

Frente Mínimo 12

COS PB 70 %

COS Total 560 %

Retiro Frontal 5 m

Retiro Lateral 0 m

Retiro Posterior 3 m

Entre Bloques 6 m

Altura de Pisos 32 m 

Número de Pisos 8

Tabla 12. Edificación Básica.
Fuente: Elaboración propia, 2023.

3.3 Estrategias de implantación

Nodo Articulado

Figura 44. Nodo Articulador.
Fuente: Elaboración propia, 2024.

Se busca que el proyecto se convierta un núcleo central 
de conexión entre diferentes elementos urbanos, como 
edificios, calles, negocios, parques, etc. Para de esta ma-
nera dar a exponer que en Quitumbe si se puede mejo-
rar la calidad de vida las personas.

Sitio

Se busca que existan nodos estratégicos para que nues-
tro proyecto se logre integrar y formar parte del sector 
de Quitumbe, ya que al contar con diferentes elementos 
urbanos lo que buscamos es que se lo aprecie a cual-
quier distancia.

Figura 45. Sitio.
Fuente: Elaboración propia, 2024.

Programa

Figura 46. Programa.
Fuente: Elaboración propia, 2024.

Mediante la elaboración de dos mallas, la una con un 
cierto grado de inclinación y la otra paralela a la Av. Ma-

riscal Sucre. Se obtuvo como resultante cuatro bloques 
perimetrales que nos permiten la obtención de un nú-
cleo central que será como articulador para las distintas 
tipologías que se platean y al mismo tiempo como un 
espacio de recreación.

Resultante

Se obtiene un proyecto el cual tiene un recorrido exterior, 
dando preferencia a que las distintas tipologías aprecien 
el espacio interno, con una celosía que funciona como 
revestimiento el cual permite que exista privacidad, pero 
al mismo tiempo permite ver hacia el exterior al igual 
de que exista una buena ventilación e iluminación de los 
espacios internos.  

Figura 47. Resultante.
Fuente: Elaboración propia, 2024.
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3.4 Definición de concepto

Ritmos Alternos

Nos enfocamos en la creación de una secuencia visual 
mediante la repetición de módulos y el espaciado gene-
rado por la creación de espacios comunales, generando 
de esta manera un movimiento visual que logre equili-
brar la estructura y forma de nuestro proyecto.

Figura 48. Jerarquía.
Fuente: Elaboración propia, 2024.

Ordenamiento Lineal 

La forma del edificio se encuentra dado por la distribu-
ción de elementos acomodados de manera lineal logran-
do una distribución de corredores de 360°.

Figura 49. Ordenamiento Lineal.
Fuente: Elaboración propia, 2024.

Color

Se hace el uso del color café en la volumetría con la fi-
nalidad de:

• Proporcionar una sensación acogedora a los am-
bientes.

• Ambientes acogedores (relacionados con el uso de 
madera).

• Armonizar y neutralizar los espacios.

Figura 50. Color.
Fuente: Elaboración propia, 2024.

Repetición

Mediante la repetición de los módulos planteados po-
demos tomar referencia a la hora de diseñar, ubicar la 
edificación, ya que los módulos elaborados cumplen una 
necesidad especifica, la cual podrá disfrutar el usuario.

Figura 51.  Repetición.
Fuente: Elaboración Propia, 2024.

Eje de composición

El proyecto se encuentra desarrollado a base de malla 
que contiene varios ejes, permitiendo que el respec-
tivo proyecto cuente con un total de 8 plantas, 6 pisos 
de construcción más 2 plantas subterránea especificada 
para parqueaderos.

Figura 52. Eje de Composición.
Fuente: Elaboración Propia, 2024.

Textura

Se propone una textura a partir de una celosía y del aca-
bado de las diferentes sustracciones que se realizaron 
para de esta manera para lograr dar un control de ilumi-
nación y confort en cada uno de los espacios. 

Figura 53. Eje de Composición.
Fuente: Elaboración Propia, 2024.
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3.4.1. Estrategias de diseño

Percepción de seguridad

Elemento de Protección 
Vegetal

Elemento de Protección 
Arquitectónico

Espacios Comunes

Visibilidad  
Natural

Circulación 
360º Circulación  

Vertical

Espacios con funcionalidad y estancia 

Actividades en las áreas comunes

Limitaciones en 
edificación

Fomentar la interacción 
urbana  

Figura 54. Estrategias de diseño.
Fuente: Elaboración propia, 2023.

Regulación de fachadas

Vista Oeste

Vista Este

Vista Sur

Estructura

Se emplea una estructura aporticada de hormigón arma-
do. Se trata de un sistema de construcción sólida, cuyos 
elementos como columnas y vigas conectadas por medio 
de amares forjados los cuales se encuentran formando 
pórticos en dos direcciones, son juntas de dilatación para 
evitar fallos ante eventos sísmicos

Permeabilidad

• Establecer conexiones entre lo privado y lo público.

• Generar un vínculo entre ambas realidades.

• Regular el paso del viento como de la radiación solar.

 

Comercio

Suits

Pareja

Duplex Fam.

Individual

Familiar

Duplex Est.

Zonas Comunes
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3.5 Plan Masa

3.5.1. Programa Arquitectónico

Figura 55. Programa Arquitectónico.
Fuente: Elaboración Propia, 2024.

3.5.2. Tipologías 

Perspectiva Militar Modulo Características Usuario

Tipología A

La modulación cuenta con 
un área de 74,80 m2.

Tendrá espacio para alber-
gar:

1. 2 Habitación con baño 
completo 

2. 1 Cocina - comedor 

3. 1 Sala de estar 

4. 1 Cuarto de lavado

Estará destinado para pare-
jas, adultos o jóvenes inde-
pendientes.

Tipología B

La modulación cuenta con 
un área de 90,75 m2.

Tendrá un espacio para al-
bergar: 

1. 2 Habitaciones con 
baño completo

2. 1 Cocina-comedor

3. 1 Sala de estar

4. 1 Cuarto de lavado  

Se encuentra destinado 
para parejas con 1 hijo, pa-
dres divorciados con 1 hijo 
, jóvenes que quieran com-
partir renta con un com-
pañero, pareja con hijos 
pequeños para compartir 
cuartos.
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Tipología C

La modulación cuenta con 
un área de 88 m2.

Tendrá un espacio para al-
bergar: 

1. 1 Habitaciones 

2. 1 Cocina-comedor

3. 1 Sala de estar

4. 1 Cuarto de lavado

5. 1 Baño completo

6. 1 Escalera

Se encuentra destinado 
para parejas con 2 hijo, pa-
dres divorciados con 1 o 2 
hijo , jóvenes que quieran 
compartir renta con 1 o 2 
compañeros, pareja con hi-
jos pequeños.

Tipología D

La modulación cuenta con 
un área de 53,30 m2.

Tendrá espacio para alber-
gar:

1. 1 Habitación con baño 
completo 

2. 1 Cocina - comedor 

3. 1 Sala de estar 

4. 1 Cuarto de lavado

Estará destinado para pare-
jas, adultos solteros o jóve-
nes independientes. 

Tabla 13. Tipologías.
Fuente: Elaboración propia, 2023.

3.5.3. Análisis de Tipologías

 

Figura 56. Análisis Tipología A.
Fuente: Elaboración propia, 2023.
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Figura 57. Análisis Tipología B.
Fuente: Elaboración propia, 2023.

 

Figura 58. Análisis Tipología C.
Fuente: Elaboración propia, 2023.
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Figura 59. Análisis Tipología D.
Fuente: Elaboración propia, 2023.

3.6 Planos técnicos

3.6.1. Axonometría 

Figura 60. Axonometría.
Fuente: Elaboración propia, 2024.
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3.6.3. Subsuelo 1

Figura 62. Subsuelo 1.
Fuente: Elaboración propia, 2024.

3.6.2. Implantación

Figura 61. Implantación.
Fuente: Elaboración propia, 2024.
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3.6.4. Subsuelo 2

Figura 63. Subsuelo 2.
Fuente: Elaboración propia, 2024.

3.6.5. Planta Baja 

Figura 64. Planta Baja.
Fuente: Elaboración propia, 2024.
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3.6.6. Primer Nivel

Figura 65. Primer Nivel.
Fuente: Elaboración propia, 2024.

3.6.7. Segundo Nivel

Figura 66. Segundo Nivel.
Fuente: Elaboración propia, 2024.
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3.6.8. Tercer Nivel

Figura 67. Tercer Nivel.
Fuente: Elaboración propia, 2024.

3.6.9. Cuarto Nivel

Figura 68. Cuarto Nivel.
Fuente: Elaboración propia, 2024.
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3.6.10. Quinto Nivel

Figura 69. Quinto Nivel.
Fuente: Elaboración propia, 2024.

3.6.11. Implantación Cubierta

Figura 70. Implantación Cubierta.
Fuente: Elaboración propia, 2024.



99

3.6.12. Fachada Sur

Figura 71. Fachada Sur.
Fuente: Elaboración propia, 2024.
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3.6.13. Fachada Este

Figura 72. Fachada Este.
Fuente: Elaboración propia, 2024.
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3.6.14. Fachada Norte 

Figura 73. Fachada Norte.
Fuente: Elaboración propia, 2024.
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3.6.15. Fachada Oeste

Figura 74. Fachada Oeste.
Fuente: Elaboración propia, 2024.



107

3.6.16. Corte A-A

Figura 75. Corte A-A.
Fuente: Elaboración propia, 2024.
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3.6.17. Corte B-B

Figura 76. Corte B-B.
Fuente: Elaboración propia, 2024.
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3.6.18. Corte C-C

Figura 77. Corte C-C.
Fuente: Elaboración propia, 2024.
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3.6.19. Corte D-D

Figura 78. Corte D-D.
Fuente: Elaboración propia, 2024.
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3.7 Detalles 

Figura 79. Corte Escantillón Y  Detalle de Losa.
Fuente: Elaboración propia, 2024.
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Figura 80. Corte a detalle.
Fuente: Elaboración propia, 2024.

Figura 81. Instalaciones Sanitarias.
Fuente: Elaboración propia, 2024.

Figura 82. Instalaciones Hidráulicas.
Fuente: Elaboración propia, 2024.
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Figura 83. Instalaciones Eléctricas.
Fuente: Elaboración propia, 2024.
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5. Anexos

Anexo 1.  Render Exterior. Anexo 2. Render Interior Balcón.



125

Anexo 3. Render Interior Plaza. Anexo 4. Render Noche Interior Plaza
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Anexo 5. Render Interior. Anexo 6. Render Interior Noche.
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Anexo 7. Render Pasillo. Anexo 8. Render Pasillo Noche.
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Anexo 9. Render Terraza. Anexo 10. Render Terraza Noche.
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Anexo 11. Render Cafetería. 
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