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RESUMEN EJECUTIVO

El presente anteproyecto se enfoca en el “diseño de un centro de servicios jurídicos para la Universidad Indoamérica” 
para el sector de Cotocollao, con objetivo de brindar ayuda psicológica, jurídica y de un centro de mediación gratuita 
creando un nuevo edificio dentro del área de construcción de la universidad, a fin de ayudar a toda la comunidad en 
este tipo de servicios jurídicos.
El trabajo se divide en tres fases: La primera fase aborda cuestiones a nivel macro, meso y micro a través de investi-
gaciones que cubren principalmente cuestiones sociales y ambientales. La segunda fase corresponde a la parte me-
todológica, en la que se exploraron diferentes temas y conceptos importantes para el proyecto, como arquitectura 
social, centro jurídico, centros de mediación y complejos judiciales, así como el análisis del sitio para identificar las 
diferentes problemáticas en las que se plantearon las ideas y estrategias se utilizan luego en la tercera fase.
En la fase final se elaboró una estrategia de diseño, esquema arquitectónico y planos de zonificación, a partir de los 
cuales se ideó un anteproyecto de diseño, en el cual se dio la solución, necesarios para la planificación a los proble-
mas planteados por el estudio y tipología requisitos.

DESCRIPTORES: Administración, arquitectura jurídica, centros de mediación, diseño universal, diseño.arquitectóni-
co, edificios administrativos, gestión, pobreza.



ABSTRACT

The following project focuses on the “Design of a legal services center for the Indoamérica University” for the Coto-
collao, with the objective of providing psychological and legal assistance and a free mediation center by creating a 
new building within the construction area of the university, with the purpose of help the  community in this type of 
legal services.

The projct is divided into three phases: The first phase addresses issues at the macro, meso and micro levels through 
research covering mainly social and environmental issues. The second phase corresponds to the methodological 
part, in which different themes and concepts important to the project were explored, such as social architecture, 
legal center, mediation centers and judicial complexes, as well as site analysis to identify the different issues in which 
ideas and strategies were raised and then used in the third phase.

In the final phase, a design strategy, architectural scheme and zoning plans were drawn up, from which a preliminary 
design project was devised to provide the solutions necessary for planning the problems posed by the study and 
typology requirements.

KEYWORDS:Administrative, legal architecture,
mediation centers, universal design, architectural design
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CAPÍTULO 1 
Conocimiento previo



Problematica
- Acceso insuficiente de la población de Cotocollao a los 
servicios profesionales de ámbitos jurídicos.

La población de América Latina enfrenta diversas necesi-
dades y dificultades al acceder a servicios profesionales 
en el ámbito jurídico. Estas dificultades pueden variar de 
un país a otro y dentro de las diferentes comunidades, 
pero algunas de las más comunes vienen a ser los cos-
tos elevados, lo que hace que muchas personas de bajos 
ingresos no puedan permitirse pagar por asesoramiento 
jurídico o representación legal, el acceso limitado a servi-
cios legales en áreas rurales y comunidades marginadas 
hace que sea difícil encontrar abogados o servicios le-
gales disponibles, lo que dificulta el acceso a la asesoría 
legal. Demoras en el sistema judicial en muchos países 
latinoamericanos pueden ser lentos y burocráticos, lo 
que puede hacer que la búsqueda de justicia sea un pro-
ceso prolongado y costoso (Naseret al., 2017).

Introducción al problema de 
estudio

Figura 1: Pobreza en Ecuador

Fuente: (Primicias, enero 2023)

La complejidad legal y la falta de conciencia legal a me-
nudo son complicadas y confusas, lo que hace que sea 
difícil para las personas comunes entender sus derechos 
y obligaciones sin ayuda legal. Muchas personas en Amé-
rica Latina no están al tanto de sus derechos legales o de 
la importancia de los servicios legales, lo que dificulta su 
acceso a la justicia. Pasando a la desconfianza en el sis-
tema legal ya que, en algunos países de América Latina, 
la corrupción y la falta de confianza en el sistema legal 
pueden disuadir a las personas de buscar ayuda legal 
(Naseret al., 2017).

Como ultimo el Lenguaje y barreras culturales han pasa-
do a ser una de las problemáticas, ya que las poblacio-
nes indígenas o que hablan lenguas minoritarias pueden 
enfrentar barreras lingüísticas y culturales al interactuar 
con el sistema legal. Estas dificultades pueden tener un 
impacto significativo en la capacidad de las personas 
para ejercer sus derechos y acceder a la justicia en Amé-
rica Latina. Para abordar estas cuestiones, se requieren 
reformas legales, políticas y sociales que promuevan un 
acceso más equitativo a servicios profesionales en el 
ámbito jurídico y una mayor conciencia de los derechos 
legales entre la población (Naseret al., 2017).

Siendo las Necesidades más prioritarias la protección 
legal y derechos, que necesita la población de América 
latina un asesoramiento jurídico para proteger sus dere-
chos, resolver disputas legales y comprender sus obliga-
ciones legales. Esto es esencial para garantizar la justicia 
y la igualdad de derechos. Como los negocios y contratos 
que necesitan los empresarios, emprendedores y ciuda-
danos comunes que requieren servicios legales para re-
dactar contratos, establecer empresas y cumplir con las 
regulaciones comerciales, lo que fomenta la inversión y 
el crecimiento económico (Naseret al., 2017).



Figura 2: Desempleo en Ecuador

Fuente: (La Razón, agosto 2022)
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Las personas de bajos ingresos necesitan servicios lega-
les adicionales para acceder a la justicia, ya sea en casos 
de violencia doméstica, desalojos, discriminación u otros 
problemas legales. En América Latina existe una alta tasa 
de migración, y las personas que buscan asilo, refugio o 
trabajo en el extranjero a menudo necesitan asesora-
miento legal para navegar por los complejos procesos de 
inmigración. Para lo que se necesita comprender sus de-
rechos y deberes, las personas necesitan educación legal 
accesible y comprensible (Naseret al., 2017).

Para abordar estas necesidades y superar las dificulta-
des, es esencial que los gobiernos y organizaciones tra-
bajen juntos para mejorar el acceso a servicios legales 
enormes, promover la educación legal y fortalecer el 
sistema judicial en la región. También se pueden utilizar 
tecnologías, como plataformas en línea y servicios de 
asesoramiento legal remoto, para hacer que los servicios 
jurídicos sean más accesibles a la población (Naseret al., 
2017).

En Ecuador, los principales obstáculos para acceder a la 
justicia suelen ser los elevados costos de los procesos le-
gales, la carencia de instituciones que ofrezcan asistencia 
legal gratuita a individuos con recursos limitados, las de-
ficiencias en la infraestructura, la escasez de tecnología y 
la falta de formación continua para los jueces, no obstan-
te, de ello sociedades multiculturales como el Ecuador, 
malentendidos o diferencias entre diferentes culturas, 
incumplimiento de normas, discriminación racial, etc. se 
han convertido en factores más decisivos para impedir 
que la gente corriente acceda a la justicia que trata a to-
dos los ciudadanos por igual (Corte Nacional de Justicia, 
2015).

El acceso a la justicia de los pueblos culturalmente di-
versos depende fundamentalmente de condiciones que 
mejoren la calidad de los servicios judiciales brindados 
por el Estado mediante el uso de funcionarios judiciales 
que respeten sus peculiaridades culturales en la toma 
de decisiones. La efectividad del pluralismo jurídico y la 
competencia de las autoridades en los ordenamientos 
jurídicos administrativos de estos pueblos. Al mezclar los 
dos elementos garantizará el camino efectivo a la justicia 
(Corte Nacional de Justicia, 2015).

Por lo tanto, en la ciudad de Quito, en el sector de Coto-
collao, existe la insuficiencia de acceso de la población a 
los servicios profesionales en el ámbito jurídico siendo 
un problema común. Varios factores pueden contribuir a 
esta falta de acceso, como la falta de recursos económi-
cos, la falta de información sobre sus derechos legales, 
la falta de servicios jurídicos establecidos, la falta de in-
formacion de lugares donde dirigirse para buscar ayuda 
en el tema jurídico y la distancia geográfica a los bufetes 
de abogados en las instituciones legales. (Escuela judicial 
del Ecuador, 2009).



Para topar este problema, es importante que las auto-
ridades y las organizaciones locales trabajen en juntas 
para proporcionar servicios legales económicos y acce-
sibles a la población. Esto podría incluir la creación de 
clínicas legales gratuitas o de bajo costo, la difusión de 
información sobre derechos legales, la formación de lí-
deres comunitarios en asuntos legales básicos y la pro-
moción de la educación legal en la comunidad. (Escuela 
judicial del Ecuador, 2009).

Además, es importante que los gobiernos locales y na-
cionales también desempeñen un papel activo en la pro-
moción del acceso a la justicia, asegurando que las leyes 
y regulaciones se apliquen de manera equitativa y que se 
destinen recursos para garantizar que la población tenga 
acceso a servicios legales. de calidad. (Escuela judicial 
del Ecuador, 2009).

La pobreza en el sector de Cotocollao, Quito, Ecuador es 
el principal problema para acceder a los sistemas judicia-
les que últimamente ha ido aumentando a un 27% hasta 
el año 2022, ya que desde años atrás la gente del campo 
migra a la ciudad de Quito con la idea de un mejor futuro 
para sus familias económicas, y no obteniendo un buen 
resultado recurren a la mendicidad, alzando el porcen-
taje de desempleo. Según el INEC (2023), el 25% de la 
población ecuatoriana vive con un ingreso mensual de 
USD 87, lo que les permite cubrir el 12% de una canasta 
básica pero no les alcanza para costos adicionales como 
los relacionados con asuntos legales. (Sebastián Osorio 
Idárraga,2023).

Figura 3: Materia judicial en la que más se busca 
ayuda 

Fuente: (Elaboración propia,2023)

Figura 4: Sectores del norte Quito, que buscan ayu-
da jurídica 

Fuente: (Elaboración propia,2023)
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Figura 5: Comparación de sueldos en el transcurrir 
los años  

Fuente: (INEC,2023)

Figura 6: Comparación de pobreza en lo nacional, 
urbano y rural  

Fuente: (INEC,2023)



La realización del presente trabajo está encaminado a 
mejorar el acceso a los servicios psicológicos, jurídicos 
y de mediación de la población de Cotocollao y los es-
tudiantes de la Universidad Tecnológica Indoamérica, 
de una manera gratuita. Mediante el diseño de una 
edificación que cuente con espacios que sean capaz de 
satisfacer las demandas de los usuarios, animando a la 
comunidad estudiantil y del sector a tener una buena 
orientación sobre los temas judiciales de forma gratuita. 
Tambien este centro contribuiría a desarrollar y fortale-
cer los vínculos de la Universidad Tecnológica Indoaméri-
ca con los habitantes del sector de Cotocollao por medio 
de espacios cómodos y privados para una mejor cone-
xión con los profesionales. (Elaboración propia, 2024).

Esto abre la oportunidad de crear espacios a los gru-
pos de intereses prioritarios para que puedan acudir en 
busca de asistencia jurídica, que tiene como objetivo no 
sólo brindar asistencia a todos los ciudadanos en cues-
tiones antes mencionadas, sino también otros objetivos 
fundamentales que logramos en cooperación con las 
autoridades apropiadas y su personal. Y así orientar a 
los grupos vulnerables y permitirles no sólo sentir que 
sus necesidades están siendo satisfechas, sino también 
tener confianza en que no habrá abuso en este sistema 
legal (Ministerio de Inclusión Económica y Social, 2023).

En concreto, el objetivo es mejorar la calidad de los pro-
cedimientos judiciales, de modo que los problemas psi-
cológicos de grupos muy vulnerables que necesitan pro-
tección puedan resolverse a través de la mediación sin 
necesidad de un proceso judicial y se pueda restablecer 
la estabilidad. Mejorar las condiciones de vida tomando 
medidas y estrategias importantes para reducir dichos 
trastornos y satisfacer dichas necesidades legales a tra-
vés de nuevos tratamientos. Utilizando estos estándares 
se puede diseñar, implementar, monitorear y evaluar a 

los usuarios de este sector para mejorar su forma de vida 
(Universidad Espíritu Santo, 2019)..



Objetivos

Objetivo general Objetivos especificos:

• Desarrollar el anteproyecto de diseño un centro jurídi-
co para la Universidad Indoamérica, que preste servicios 
a la comunidad de Cotocollao, en la ciudad de Quito, me-
diante la creación de espacios de trabajo que permita la 
ayuda jurídica y psicológica a los pobladores del sector.

• Analizar las características principales, y las especifica-
ciones técnicas, espaciales, funcionales y formales de la 
arquitectura jurídica, integrada a centros de educación 
superior, mediante un análisis biobibliográfico, para pro-
poner una solución de diseño que se capaz de garantizar 
y aumentar el vínculo entre comunidad y la universidad. 
• Investigar y comparar los sistemas constructivos y ma-
teriales más utilizados en propuestas de ampliaciones 
de edificaciones mediante una tabla comparativa para 
determinar cuáles serían los idóneos para aplicar en el 
diseño.
• Desarrollar una propuesta de anteproyecto de diseño 
de un centro de servicios jurídicos, a partir de los resul-
tados obtenidos de los análisis previamente realizados, 
para lograr una solución que cumpla con las necesidades 
de los usuarios 
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Fundamentación Teórica

Tabla 1. Fundamentación teórica

Fuente: Elaboración propia, 2023

 Arquitectura social

La “arquitectura social” es un término que se utiliza en 
varios contextos para referirse a la forma en que la arqui-
tectura y el entorno construido influyen en la interacción 
y la dinámica social de las personas. Puede referirse a 
diferentes aspectos de cómo el diseño y la disposición 
de edificios y espacios urbanos que ayudan a la socie-
dad. Algunos de los conceptos claves relacionados con la 
arquitectura social incluyen el diseño inclusivo la cual la 
arquitectura social busca diseñar espacios que sean in-
clusivos y acogedores para todos, sin importar su edad, 
género, habilidades, origen étnico, entre otros. Esto 
implica considerar aspectos como la accesibilidad para 

personas con discapacidades y la adaptabilidad de los 
espacios para satisfacer las necesidades cambiantes de 
la comunidad (López, 2016).

La arquitectura social se divide en comunitaria, econó-
mica y solidaria, con el objetivo de crear espacios tanto 
privados como públicos que favorezcan diversas formas 
de convivencia urbana. Estos enfoques de arquitectura 
social se centran en tres aspectos: la accesibilidad a la 
vivienda, la construcción de hogares considerando el 
bienestar colectivo, y la planificación urbana basada en 
políticas que eviten la segregación y el desplazamiento 
social (López, 2016).
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En segundo lugar, es crucial involucrarse y apropiarse de 
lo que se construye. Esto implica que la planificación no 
puede realizarse de manera unilateral, sino que desde el 
principio se deben considerar los deseos y necesidades 
de los usuarios y la comunidad local. Esto también im-
plica la creación de espacios para la interacción y la co-
municación, como centros juveniles y familiares, biblio-
tecas de barrio, servicios legales gratuitos y áreas verdes, 
donde las personas puedan reunirse sin la obligación de 
consumir.

En una vivienda de alquiler, se podría habilitar un lava-
dero comunitario atractivo para todos los residentes. En 
lugar de destinar espacio en cada vivienda para lavado-
ras individuales, se podría optar por una opción comu-
nitaria. Si además se incluye una cafetera, se crearían 
las condiciones ideales para un espacio comunitario que 
promueva el uso diario.

Dentro de las responsabilidades de los arquitectos, 
en tercer lugar, también se encuentra la necesidad de 
cumplir con los requisitos de una sociedad diversa. Por 
lo tanto, es necesario realizar adaptaciones espaciales 
conforme a los cambios demográficos, sin necesidad de 
construir siempre nuevos edificios  (López, 2016). Para 
lograr esto, es crucial establecer objetivos vinculantes, 
llevar a cabo una mediación eficaz y contar con el com-
promiso de todos los actores involucrados, como plani-
ficadores, municipios, desarrolladores, inversores y la 
comunidad local.

El diseño de la arquitectura social está orientado hacia 
las personas que necesitan ser beneficiados económico, 
ambiental y socialmente. Siendo así la tercera piel que 
envuelve y da cobijo a las actividades diarias de las per-
sonas, produciendo estímulos físicos y cognitivos, tanto 
en la memoria como en la forma de experimentar y vivir 
el espacio (Healthy Architecture & City , 2012). El diseñar 

entornos saludables que consiste en indagar, conocer y 
trabajar con esos estímulos con el objetivo de poder pro-
yectarlos adecuadamente para que los espacios y edifi-
cios produzcan bienestar, confort y la máxima calidad de 
vida en los usuarios de la arquitectura. .

Desde tiempos antiguos, las personas han buscado ro-
dearse de lo que creen que les beneficia en términos de 
salud. En una sociedad altamente conectada, los indivi-
duos tienen un claro entendimiento de lo que les resulta 
beneficioso, como los alimentos adecuados, las activida-
des físicas recomendadas y la importancia de cuidar su 
bienestar mental y físico. Lo mismo ocurre con los ma-
teriales, edificios, espacios, entornos y ciudades en los 
que vivimos. Con el surgimiento del nuevo radicalismo, 
los ciudadanos exigen la eliminación de los elementos 
nocivos y los daños causados por su uso, envejecimiento 
o demolición de su entorno de vida, edificios o estruc-
turas. La sociedad moderna exige que el entorno en el 
que las personas realizan sus actividades básicas e ins-
trumentales diarias: el hogar, la comunidad, la oficina o 
la propia ciudad, sea lo más saludable posible. (Healthy 
Architecture & City , 2012). 
 
Velar por el entorno y por el bienestar personal conlle-
va ahorros significativos a largo plazo para individuos, 
empresas, entidades gubernamentales e incluso para el 
Estado en general, dado que previene la necesidad de 
abordar ciertos problemas en un entorno hospitalario. 
Resulta más rentable invertir en un diseño arquitectóni-
co que tome en cuenta aspectos saludables, tanto físicos 
como mentales, presentes en la construcción, que tener 
que hacer frente a los daños que su ausencia puede oca-
sionar más adelante. Por ello, es necesario planificar y 
programar lugares de la vida cotidiana con medios que 
reduzcan los factores de riesgo e incluyan elementos que 
promuevan la salud y el bienestar físico y psicológico de 
las personas. (Healthy Architecture & City, 2022)



La característica más importante de la arquitectura social 
es que tiene en cuenta y tiene en cuenta parámetros que 
afectan física y cognitivamente a las personas en el dise-
ño y construcción de edificios, incluyendo así soluciones 
a las necesidades de las personas durante el proyecto. 
Necesidades que determinan cómo crear un contexto y 
un entorno que satisfaga plenamente estas nuevas ne-
cesidades sociales. (Healthy Architecture & City , 2012).

La arquitectura social se trata de arquitectura saludable, 
que incluye nuevas formas de pensar sobre la profesión 
arquitectónica. Una forma innovadora de configurar, or-
ganizar y estructurar el entorno, que tiene como objetivo 
crear una experiencia sensorial y cognitiva equilibrada 
que defina el valor y significado del espacio diseñado. Es 
un enfoque arquitectónico que ofrece un nuevo modelo 
holístico (centrado en el ser humano) que contribuye al 
conocimiento necesario para diseñar edificios y ciudades 
más saludables. Se trata de un nuevo paradigma basado 
en cinco puntos clave:

• Generar y disponer entornos limpios, eficientes 
e inteligentes.

• Construir con materiales inocuos, con cero emi-
siones y sin huella ecológica.

• Integrar de forma segura y ética las tecnologías 
de comunicación e información.

• Diseñar entornos adaptables y compatibles a la 
evolución de los modos de vida.

• Espacios al servicio de la comunidad con todas 
sus comodidades.

La arquitectura es un arte que utiliza la tecnología para 
crear espacios interesantes y crear las mejores condi-
ciones de vida para las personas. Bienestar es un atri-
buto que expresa una cualidad que tiene como obje-
tivo mantener una buena salud y mejorar el bienestar 
físico, cognitivo y emocional de las personas. Desde una 
perspectiva arquitectónica, lograr esto requiere diseñar 
y construir entornos con medios que promuevan la ho-
meostasis, reduzcan los factores de riesgo de enferme-
dades y promuevan, mejoren o promuevan la salud hu-
mana. (Healthy Architecture & City , 2012)
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Centro Jurídico

“Los centros jurídicos tienen como objetivo principal 
atender a la comunidad con escasos recursos económi-
cos y a aquellas personas que necesitan atención prio-
ritaria, ofreciendo servicios legales de forma rápida, 
transparente y accesible” (Quevedo et al., 2019, p. 178). 
Su propósito es contribuir al país dentro de sus capacida-
des, garantizando a los ciudadanos el derecho a vivir en 
un ambiente de paz social y bajo el estado de derecho 
constitucional de derechos y justicia:

Las personas atendidas en estas oficinas viven en la ciu-
dad donde se ubican y en sus zonas cercanas, la mayoría 
reside en áreas periféricas que carecen de servicios bá-
sicos de infraestructura. Aquellas que necesitan los ser-
vicios de un centro legal son recibidas por un abogado 
que les brinda la asesoría legal necesaria. En caso de que 
requieran representación y cumplan con los requisitos 
del Consultorio, se les guiará a través de todo el proceso 
correspondiente.

Los tipos de atenciones en los centros jurídicos en la ma-
yoría están establecidos bajo las normativas y resolucio-
nes de los diferentes organismos de control, los cuales 
solicita tener espacios designados principalmente para 
el área de psicología, centro de mediación y archivo. En 
los cuales los demás espacios estarán designados para 
las demás tenciones que vienen hacer las áreas de de-
recho civil, derechos humanos, derechos de la familia, 
derecho laboral, derecho penal, y derecho público (Ge-
rardo, 2009).

Para el diseño de un proyecto ejecutivo moderno (centro 
jurídico). Se debe revisar las normativas municipales, y 
revisar las necesidades que el sector necesita para cen-
tro. El Consejo de la judicatura también ordena la crea-
ción de sus diferentes espacios con medidas requeridas 

y la distribución de esta. Por lo cual las características 
principales de un centro jurídico como principal es tener 
acceso directo y placentero para personas con discapaci-
dades especiales, lo que debería tener como principales 
prioridades la creación de rampas, ascensor exclusivo 
y baños diseñados para este tipo de usuarios. (Autoría 
propia, 2023)

Entre las características arquitectónicas que se busca 
transmitir en sus diferentes espacios es dar elegancia, 
sencillez y sobriedad, en el que el manejo de texturas 
como el de la madera que brinda tranquilidad, la utili-
zación de colores neutros que caracterizan la seriedad, 
propia de las actividades para las que está destinada el 
centro. espacios insonoros para una mejor privacidad 
para los usuarios. la utilización de mobiliario moderno y 
elegante que contribuya con una mejor distribución de 
las áreas permitiendo dar la sanción de un espacio am-
plio. El diseño de iluminación general, indirecta y focali-
zada para generar un ambiente cómodo y relajado para 
generas trabajo eficiente (Maviju, 2023).

Como se menciona la distribución del proyecto es esen-
cial para la creación de este, ya que la creación de áreas y 
la ubicación de los mismos es de suma importancia como 
el área de archivos en este tipo de proyectos, los cuales 
no pueden dañarse o extraviarse bajo ningún motivo. El 
proyecto contara con una recepción general y una para 
sus áreas profesionales en las cuales deben ser distribui-
das con una conectividad a una sala de espera con su 
debida recepción para mantener una organización. (Au-
toría propia, 2023)

De igual forma, los procesos normativos dentro de la ar-
quitectura judicial tienen diferentes conceptos de diseño 
formal y estético que cumplen con los parámetros esta-
blecidos; También deben observarse enfoques cogniti-
vos espaciales relacionados con el uso de los acabados 



(Guevara, 2013). Según (Solminihac & Thenoux, 2018), 
mencionan que “seguir un proceso no tiene que ver con 
utilizar reglas, pues se pueden explorar múltiples opcio-
nes y métodos de construcción” (p. 15).

En el mismo tiempo, las normativas utilizadas promue-
ven el diseño de una edificación judicial, haciendo un 
uso adecuado de los elementos básicos que deben con-
siderarse en el momento, que son la luz natural, espacios 
flexibles y acabados como base establecida (Ministerio 
de Desarrollo Urbano y Vivienda, 2019). Según la hipó-
tesis de Abondano (2021), el papel fundamental de la 
arquitectura es integrarse influyendo en el significado de 
los espacios construidos tal como son percibidos, experi-
mentados y habitados.

La relación entre el uso del color en la arquitectura judi-
cial muestra que los arquitectos utilizan diferentes enfo-
ques y estrategias en el diseño del color como elemento 
para comunicar espacios que pueden evocar diferentes 
sentimientos emocionales, como el positivismo, la tran-
quilidad, la estabilidad y la paz. (Barrates y Flores, 2021; 
Baca, 2023).

Resumiendo, la postura teóricamente propuesta, la ar-
quitectura judicial, desde sus inicios epistemológicos 
hasta la actualidad, ha sido universalmente reconocida, 
con el objetivo de crear justicia para la sociedad, inde-
pendientemente de la tipología a la que se aplique. Com-
binado con la construcción de espacios flexibles para 
brindar las mismas oportunidades a todos los usuarios, 
sin excepciones que incluyen a grupos vulnerables.



Figura 7: Complejo Judicial en Bariloche, Argentina

Fuente: (ArchDaily,2023)

Referentes 
Complejo Judicial en Bariloche, Argentina

La idea fundamental es crear un edificio que, junto con 
un espacio público de importancia equivalente, aborde 
la solución de un vacío urbano existente en la ciudad de 
Bariloche. Es crucial lograr la resolución del complejo 
programa que implica reunir todos los organismos de 
una institución judicial de gran tamaño y, al mismo tiem-
po, proporcionar un nuevo lugar de encuentro para la 
comunidad local.

Etapabilidad

Se establece la división programática en dos volúmenes 
prismáticos de apariencia similar que concentran todas 
las actividades de un programa judicial complejo y logran 
resolver de manera funcional y flexible todos los aspec-
tos implicados. Cada volumen contiene un patio central 
que actúa como un eje vertical que articula el espacio, 
proporcionando al mismo tiempo permeabilidad y conti-
nuidad de vistas cruzadas, fomentando la relación entre 

lo público y lo privado, el trabajo y el ocio, y el interior y 
el exterior. Estos espacios tienen acceso restringido para 
los usuarios del edificio y garantizarán una adecuada ilu-
minación y ventilación a las áreas de trabajo. Ambos blo-
ques se conectan a través de un puente en el primer nivel 
que refuerza la conectividad existente en la planta baja. 

Programa

Se decidió utilizar una tipología edilicia compacta que 
se ajustara de manera eficaz a la distribución de los 
requisitos institucionales específicos, los cuales se ca-
racterizan por un programa complejo en términos de 
circulación, al mismo tiempo que requiere de estructu-
ras flexibles que permitan su adaptación en el futuro. 

28



Figura 8: Estrategia de diseño

Fuente: (ArchDaily,2023)
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Figura 9: Forma

Fuente: (ArchDaily,2023)

Innovación y proceso de diseño

El diseño estructural propone una grilla que busca opti-
mizar la eficiencia en la construcción y ahorrar recursos, 
al permitir un cálculo preciso de los materiales y esta-
blecer medidas estándar para carpintería y herrería. Se 
emplean materiales prefabricados, como losetas, que 
agilizan el trabajo en la obra y reducen la emisión de sus-
tancias volátiles. Es esencial que el edificio tenga flexi-
bilidad estructural para adaptarse a diversos programas 
y satisfacer diferentes necesidades de uso en el futuro.

Fachadas: busca crear una imagen institucional sólida y 
austera que se ajuste a las funciones internas de manera 
eficaz y considere los recursos disponibles. Para lograr-
lo, se utilizará una envolvente formada por elementos 
verticales, rítmicos y modulados, que será intervenida 
estratégicamente para reflejar las distintas caracte-
rísticas, funciones y beneficios de cada orientación.

Hacia el norte, donde se encuentran las vistas más 
extensas, se utilizará una fachada ventilada de múl-
tiples capas, que consiste en un panel de vidrio y una 
malla metálica que servirá como protección solar y 
permitirá a las personas de las zonas de espera ex-
perimentar la transparencia y la continuidad del es-
pacio. En esta área, los elementos lineales actuarán 
como estructura de soporte para la rejilla metálica.

Hacia el este y el oeste, se diseñará una fachada que al-
ternará entre paneles de vidrio retráctiles y láminas de 
aluminio con aislamiento de lana de roca mineral para 
filtrar la luz. Estos elementos adquirirán un grosor y una 
profundidad significativos para actuar como dispositi-
vos de sombreado. En la parte sur, donde la incidencia 
solar es menor, se reducirán al mínimo posible, permi-
tiendo que el vidrio llegue hasta el borde de la fachada.



Figura 10: Análisis solar

Fuente: (ArchDaily,2023



Materiales y recursos

Se emplearán materiales regionales que sean reciclados, 
de baja emisión o reutilizados. Se establecerán las certi-
ficaciones necesarias para validar la sostenibilidad de los 
materiales a lo largo de su ciclo de vida. Entre los mate-
riales utilizados a nivel regional se encuentran paneles 
de yeso, cemento y maderas certificadas por FSC. Ade-
más, se utilizarán pinturas de bajo contenido volátil, piso 
vinílico LG HAUSYS con certificación FLOOR SCORE, siste-

Figura 11: Sistema estructural

Fuente: (ArchDaily,2023)

mas de alta durabilidad como QUADROLINE de HUNTER 
DOUGLAS y vidrio certificado ISO 9001/2008 de VASA/PI-
LKINGTON, así como materiales de origen natural como la 
bioaislación de lana de roca mineral de Willich Argentina..
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Basándose en la consolidación del frente de la ave-
nida Naciones Unidas y en la creación de una 
fase inicial donde se identificará el 50% del edi-
ficio como una unidad, se diseñó un bloque ini-
cial (Fuero Penal) que incluía el patio de acceso.

En la segunda fase, se finaliza la estructura del edificio 
con la adición de un segundo patio que facilita la inte-
racción de las funciones públicas, creando una cone-
xión fluida entre los espacios vacíos una vez que am-
bas etapas se completen. Dos pasarelas conectan las 
distintas secciones del edificio, garantizando la conti-
nuidad de los recorridos tanto públicos como privados.

Figura 12: Ciudad Judicial en Cipolletti / Argentina

Fuente: (ArchDaily,2023)

Ciudad Judicial en Cipolletti / Argentina

Figura 13: Estrategia de diseño

Fuente: (ArchDaily,2023)

Figura 14: Estrategia de diseño

Fuente: (ArchDaily,2023)



Figura 16: Estrategia de diseño

Fuente: (ArchDaily,2023)

El correcto desempeño del edificio se basa en los con-
ceptos que definen el espacio público: los patios sir-
ven como puntos de referencia para la distribución 
funcional, delimitando alrededor de ellos las rutas 
para el público en general. Un espacio de trabajo de 
planta libre está enlazado con las áreas de circula-
ción privada (anillo interno). Los despachos de oficina 
se encuentran ubicados en el perímetro de la planta.

La estrategia de desarrollo de los núcleos en la plan-
ta facilita la distribución ordenada de las circula-
ciones verticales, escaleras de emergencia y ba-
ños, logrando una óptima maximización del espacio 
libre y creando una estructura altamente flexible.

Figura 15: Estrategia de diseño

Fuente: (ArchDaily,2023)

34



Figura 17: corte transversal

Fuente: (ArchDaily,2023)



El sitio seleccionado para la ubicación del complejo se 
encuentra en una zona en crecimiento, caracterizada 
por una mezcla de viviendas de baja altura y locales co-
merciales poco desarrollados. La parcela está ubicada 
en un cruce de dos calles en forma de V con la aveni-
da del Oasis, una vía importante que conecta el muni-
cipio con la costa. Considerando estas condiciones, la 
principal premisa del proyecto fue diseñar el edificio 
con una disposición volumétrica que aportara orden 
al entorno y que le otorgara al conjunto la aparien-
cia institucional necesaria para un palacio de justicia.

Figura 18: Fachada principal

Fuente: (ArchDaily,2023)

Palacio de Justicia de El Ejido / Andrés López 
Fernández

El terreno tiene forma de triángulo isósceles con dos la-
dos que dan a calles diferentes y la base es una pared 
medianera. La construcción consiste en dos bloques de 
diferentes alturas colocados de forma paralela a la pa-
red medianera, separados de esta por una pequeña ca-
lle-rampa que da acceso al nivel inferior y conectados en 
los pisos bajo, sótano y segundo. Esta disposición per-
mitió crear una plaza frontal que actúa como un espa-
cio al aire libre. La plaza está dominada por el bloque 
más alto que destaca en la intervención, mientras que 
el bloque más bajo se sitúa sobre la pared mediane-
ra para integrarse con las edificaciones circundantes.
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Figura 19: Implantación

Fuente: (ArchDaily,2023)



El diseño del edificio busca reflejar la dualidad inheren-
te a la administración de justicia. Por un lado, se bus-
ca transmitir solidez y firmeza a través de la geometría 
contundente y los materiales utilizados en la estructura. 
Por otro lado, se pretende representar la transparencia 
mediante el uso de fachadas y particiones porosas que 
favorecen la interacción armoniosa del edificio con su 
entorno urbano. La fachada principal, de hecho, se ins-
pira en la formalización de urnas dispuestas en estantes.

Figura 21: Interiores

Fuente: (ArchDaily,2023)

Figura 20: Fachada principal                                                                               

Fuente: (ArchDaily,2023)

El diseño del edificio cumple con los requisitos de usos 
y circulaciones de los diferentes usuarios del complejo. 
El acceso se da desde la plaza frontal, donde se encuen-
tra el vestíbulo principal y los servicios más concurridos 
por el público, como la sala de bodas, el registro civil, 
la oficina general, el juzgado de guardia y la clínica fo-
rense, estos dos últimos con entradas directas desde la 
calle. Desde el vestíbulo principal se accede al área más 
importante del edificio, la sala de espera de las salas de 
audiencia en el primer piso, a través de una escalera, un 
espacio vacío y una galería que se abre hacia la plaza. 
Esta sala de espera tiene una altura de 20 metros y crea 
un vacío vertical interior protegido por una celosía de 
hormigón y vidrio, al que también se conectan las ofi-
cinas de los juzgados en las cinco plantas superiores.

El bloque principal se encarga de las funciones de aten-
ción al público, salas de audiencia y oficinas de juzgados 
y fiscalía. Por otro lado, el bloque más pequeño alberga 
archivos, el juzgado de guardia, la clínica forense y una 
nueva oficina judicial. El interior del edificio refleja la 
transparencia y neutralidad utilizando vidrio y materia-
les en tonos blancos y metálicos. Se reservan acabados 
con materiales cálidos únicamente para las áreas repre-
sentativas como la sala de bodas y las salas de audiencia.

Figura 22: corte

Fuente: (ArchDaily,2023)
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REFERENTE Complejo Judicial Bariloche Ciudad Judicial Cipolletti

IMÁGENES

UBICACIÓN Bariloche, Argentina Cipolleti, Argentina

DISEÑO Juan Manuel Galleano, Agustín Mendiondo, Christian Moroni Maricarmen Comas, Fernando Vignoni, Diego Cherbenco, Jonathan 
Tyszberowicz

AÑO DE CONSTRUCCIÓN 2017 2014
AREA DE COSNTRUCCIÓN 40.000 m2 15.000 m2

MEMORIA Y FUNCIONAMIENTO

Edificación compacta que pueda satisfacer los requerimientos institucionales 
específicos, los cuales incluyen un programa complejo con necesidades 

circulatorias y la capacidad de adaptarse con el tiempo mediante estructuras 
flexibles.

Diseño del espacio público en el funcionamiento eficiente del edificio. Los 
patios sirven como punto de referencia para la organización funcional, con 
circulaciones públicas alrededor de ellos. Hay una conexión entre el área de 
trabajo, en planta libre, y la circulación privada, que forma un anillo interno. 

Las oficinas y despachos se sitúan en el borde de la planta. La distribución 
estratégica de los núcleos en la planta permite ordenar las circulaciones 
verticales, escaleras de emergencia y baños, optimizando al máximo la 

flexibilidad del espacio.

ESTRATEGIAS DE DISEÑOS

Dividir en dos volúmenes prismáticos similares, cada uno con un patio central 
que actúa como eje vertical, fomentando la funcionalidad y flexibilidad del 

espacio. 
Estos patios permiten una conexión visual y física entre áreas públicas y 

privadas, así como entre trabajo y ocio, interior y exterior. Además, 
proporcionan iluminación y ventilación adecuadas para las áreas de trabajo, 

con acceso limitado a los usuarios del edificio. Ambos bloques están 
conectados por un puente en el primer nivel, mejorando la conectividad en la 

planta baja.

Reconoce aspectos significativos del sitio:

El retiro sobre la calle Naciones Unidas que conforma una nueva unidad de 
paisaje (parque lineal) que actúa como fuelle entre la calle y el nuevo edificio 

otorgándole identidad al corredor vial.

El trazado de las manzanas desde la óptica del damero, conformando límites 
en sus bordes.

SISTEMA CONSTRUCTIVO

Estructura basada en una grilla que promueve la eficiencia y la economía de 
recursos en la construcción. Se utiliza un sistema de medidas estándar para 

carpintería y herrería, junto con materiales preensamblados como losetas para 
simplificar la construcción y reducir las emisiones de material volátil. 

La flexibilidad estructural es clave para adaptar el edificio a diferentes 
programas y necesidades a lo largo del tiempo.

El diseño crea un contraste entre las envolventes exteriores que dan a las 
calles y las que rodean los patios internos. Se utiliza una envolvente 

estructural con alta inercia térmica y aberturas sistemáticas para las oficinas. 
Para los patios, que tienen un control bioclimático más estricto, se emplea 

una envolvente mayormente transparente que permite ver el funcionamiento 
interno del edificio desde las áreas de circulación pública, creando un espacio 

permeable y visualmente conectado con el entorno del edificio.

Tabla 2. Resumen de referentes

Fuente: Elaboración propia, 2023
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Marco Teórico



2.1 Información General

Tabla 3. Informacion general

Fuente: Elaboración propia, 2023

Mediante la investigación realizada y con base en los 
capítulos presentados en el estudio se realizó una me-
todología mixta, que consisten en analizar, recopilar 
e integrar las investigaciones cualitativas y cuantita-
tivas, es un enfoque que se usa para tener una mejor 
comprensión sobre el problema a investigar. Los datos 
cuantitativos tienen información cerrada la cual se usa 
para medir actitudes, como por ejemplos respuestas 
numéricas a encuestas. Los datos cualitativos es infor-
mación recopilada de entrevistas, textos, palabras, los 
cuales se separan por categorías para así poder tener 
varia información variada sobre el tema a investigar. ´´ 
(Ortega, 2020). Esta se desarrollará en 3 fases las cuales 
son: Fase 1 será el Diagnostico del Entorno, en la fase 
2 con una Propuesta conceptual y por último la fase 3 
con Diseño Final y así poder comprender y obtener 
un mejor análisis del tema a investigar (Asana, 2024).

Esta metodología ayudará a un mejor desarrollo del pro-
yecto. Tomando en cuenta que se quiere realizar una 
arquitectura inclusiva mediante el diseño de un Centro 

Administrativo y Centro de vida independiente, que 
cumplan con los parámetros arquitectónicos, de con-
fort y de espacios accesibles, que fueron propuestos 
para mejorar y ayudar a personas de la tercera edad, 
personas en estado de vulnerabilidad y de esta for-
ma resolver los problemas planteados. (Ortega, 2020).



2.2 Introducción a la Metodología
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Tabla 4: Síntesis de la metodología  

Fuente: (Elaboración propia,2023)
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Fase 1: Diagnóstico del Entorno

En la fase de Diagnostico del Entorno se divide en: aná-
lisis físico, social y ambiental, donde se tendrá un en-
foque exploratorio cuantitativo. Con objetivos, herra-
mientas y resultados de cada uno de los diagnósticos.

En el análisis de físico se tuvo que generar una investi-
gación cualitativa y cuantitativa, primero se realizó una 
investigación y recorrido del sitio mediante Google Maps 
para verificar que tipo de equipamientos, vías principales, 
secundarias y accesos que existen hacia la área de estudio 
y así realizar ilustraciones y diagramas mediante Ilustra-
dor con el mapa obtenido de Google Maps colocando la 
información previamente obtenida y así obtener mapeos 
que ayudaran a identificar donde se encuentran los prin-
cipales accesos, vías y los usos de suelo que tiene el sector.

En el análisis social se realizó una investigación cuantita-
tiva para obtener datos de población y los tipos de usua-
rios que frecuentan esa zona mediante la ayuda de tabla 
de datos de Excel e imágenes de Google que ayuden a 
entender mejor el tema, también se hizo una investiga-
ción cualitativa del entorno del lugar y de las sendas pea-
tonales y con esta información se comenzó a ilustrar y así 
obtener mapeos para un mejor entendimiento de este.

En el análisis ambiental se realizó un análisis mediante 
imágenes de Google e ilustraciones de planos urbanos 
del sector y del predio en ilustrador y Photoshop en 
formatos 3d y en 2d de cada uno de estos puntos que 
son: áreas verdes, el tipo de vegetación, contaminación 
visual, visuales, vientos, olores y sonidos que se ten-
drá desde el predio de estudio, y así obtener todo tipo 
de mapeos, imágenes y diagramaciones para un mejor 
entendimiento de este análisis. (Briceño & Gil, 2003).

Fase 2: Propuesta Conceptual

Se generó en esta fase la propuesta conceptual de lo 
que es el diseño arquitectónico, donde investigará lo 
que son estudios de referentes e ideas conceptuales 
mediante una investigación exploratoria. En esta etapa 
conceptual se desarrollarán, las estrategias de diseño 
para el espacio público y para la edificación, que se-
rán las bases para el desarrollo de las soluciones pre-
liminares de diseño y estas a su vez serán el punto de 
partida de la solución de anteproyecto arquitectónico.

Primero se iniciará con un estudio de referentes por 
medio de una investigación mediante artículos ar-
quitectónicos, búsqueda de obras de arquitectu-
ra de centros administrativos y centros de vida in-
dependiente ya realizados que puedan ayudar a 
generar ideas para la ejecución de nuestro proyecto.

Después de analizar obras que tengan una arqui-
tectura semejante a la que se va a realizar se proce-
de a visualizar y analizar lo que son planimetrías, su 
forma y función y las ideas principales de cada pro-
yecto a estudiar para así que sean un aporte para 
la resolución del proyecto a desarrollar con ayuda 
de imágenes de Google y un poco de diagramación 
con ilustrador de toda la información arquitectónica.

En las Ideas Conceptuales del proyecto se comenzó con 
el programa arquitectónico identificando los espacios 
que se van a implementar en el proyecto dividiendo en 
espacios públicos, privados y servicios. Después se rea-
liza una zonificación con todos los espacios dividiendo 
estos en las zonas ya mencionadas y así mismo incluir lo 
que son accesos, después se ejecuta las estrategias de 
diseños y el tipo de estructura que se va a usar para así 
ya con todo esto comenzar a diseñar el siguiente paso 
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que es el diseño final, mediante el uso de programas 
como Photoshop, ilustrador, y así poder obtener una dia-
gramación y un volumen lo que ayudará para el comien-
zo del diseño del anteproyecto. (Briceño & Gil, 2003).

Fase 3: Anteproyecto Final

En esta última fase de diseño final del anteproyecto, 
se aplica una investigación aplicativa a partir de la fase 
dos, el diseño de plantas funcionales, el diseño volu-
métrico y el modelado en 3d, se desarrollarán de igual 
manera elementos fundamentales para obtener una 
arquitectura funcional, basándose en las anteriores fa-
ses ya terminadas y así también en el desarrollo de los 
parámetros fundamentales que son forma, función y es-
tructura para así cumplir con lo que se quiere realizar. 

Primero se realizará un análisis de la etapa de plantas 
funcionales, en donde se comenzará con el desarrollo del 
diseño planimetrías arquitectónicas, colocando los espa-
cios que se propusieron anteriormente con una buena 
distribución y con las medidas propuestas mediante el 
programa de Archicad, después de tener ya los espacios 
consolidados, con muros, ventanas y puertas, se realizó 
los planos estructurales colocando columnas y vigas se-
gún los planos ya realizados anteriormente, y colocando 
una distancia entre cada columna para así cumplir con 
los requerimientos para tener una buena estructura para 
la edificación.

Ya como otro paso se realizó cortes de la edificación para 
así tener una mejor visualización de los espacios inte-
riores y exteriores con una vista más detallada, también 
se desarrolló lo que son detalles constructivos, instala-
ciones eléctricas, sanitarias e hidrosanitarias todo esto 
mediante Archicad, teniendo en cuenta que sea un ar-
quitectura universal e inclusiva.

Ya por último se realizó fachadas del proyecto con la eje-
cución de un modelado 3d para así tener la idea final 
de cómo va a ser construida ya con sus materiales im-
plementados y con el cumplimiento de los parámetros 
propuestos anteriormente, como paso final ya teniendo 
el modelado 3d con la edificación y el espacio público 
ya realizado en el programa de Archicad y SketchUp, se 
procedió a hacer visualizaciones en modo de renders 
mediante la herramienta de Enscape y así poder tener 
una idea mediante imágenes realistas de como quedara 
el proyecto a construir. (Briceño & Gil, 2003)
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2.3 Levantamiento de Datos – Diagnósticos
2.3.1 Análisis físico
UBICACIÓN

La zona de Cotocollao es una parroquia urbana en la ciu-
dad de Quito, que forma parte de las 65 parroquias que 
componen el área metropolitana de la capital de la pro-
vincia de Pichincha, Ecuador. Situada en el extremo no-
roccidental de la ciudad, limita con El Condado al norte, 
La Concepción al sur, Ponceano al este y Cochapamba al 
oeste. Hacia el sureste, se extiende hacia universidades, 
centros de salud, espacios verdes y museos cercanos al 
centro de la ciudad.

Dado que es una parroquia relativamente joven, con un 
desarrollo que tuvo lugar entre las décadas de 1970 y 
1990, muchas de sus construcciones están influenciadas 
por corrientes de la arquitectura moderna, como el es-
tilo internacional, el funcionalismo y el expresionismo. 
Ejemplos de estas corrientes son las casas en el tradicio-
nal barrio Quito Norte, el Hospital Pablo Arturo Suárez 
y la Iglesia del Divino Niño, la cual está a cargo de las 
Hermanas Franciscanas Misioneras de Asís.

PICHINCHA

Figura 23: Mapa de Ecuador y sus provincias            

Fuente: (Elaboración propia,2023)                                                                

        Figura 24: Mapa de la provincia de pichincha y 
sus cantones   

Fuente: (Elaboración propia,2023)                                                                

No obstante, el barrio de Cotocollao Central también 
cuenta con un área histórica bien definida, caracteriza-
da por edificaciones construidas entre los siglos XVI y 
XIX, que son similares a las del centro histórico y están 
consideradas parte del patrimonio de la ciudad. Entre 
estas construcciones destaca la casa colonial de la Quin-
ta La Delicia, que fue propiedad de Mariana Carcelén, 
marquesa de Solanda y esposa del mariscal Antonio 
José de Sucre. Actualmente, estas instalaciones alber-
gan las oficinas de la Administración Zonal La Delicia.

Otras estructuras históricas significativas incluyen la 
iglesia parroquial, construida en el siglo XVI y dedicada 
a San Juan Bautista; el edificio jesuita de piedra volcáni-
ca que alberga la Biblioteca Aurelio Espinosa Pólit, que 
guarda una de las colecciones más completas de libros y 
documentos antiguos en el país; los colegios “Mena del 
Hierro” y “Alfonso del Hierro - La Salle”, de estilo histori-
cista y construidos a mediados del siglo XX; y la casa de la 
“Quinta La Victoria”, que data de principios del siglo XX.

En contraste, los sectores de Loma Hermosa y Urba-
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Figura 25: Imagen Digital

Fuente: (Grupo de Quito Fotografías, 2020)

nización 23 de Junio, que representan la zona de la 
clase media-alta en esta parroquia, consisten en vi-
viendas unifamiliares de distintos diseños contem-
poráneos, rodeadas de áreas verdes, y en edificios 
de apartamentos modernos que han experimen-
tado un aumento en su valor en los últimos años.

H I S T O R I A   

En 1534 se constituye el primer acercamien-
to a una ciudad colonial en la Parroquia Cotocol-
lao, que consta principalmente de la iglesia cen-
tral, plaza, calles estrechas, siendo habitada por 
trabajadores de hacienda en su mayoría indígenas.

En el siglo XX aún se encontraba apartado del Cen-
tro de Quito, teniendo una población no mayor 
a 4600 habitantes, su fuente principal de ingre-
sos económicos era la producción de alpargatas.  

Figura 26: Imagen Digital

Fuente: (X, Quito de Antaño, 2021)

Figura 27: Imagen Digital

Fuente: (El Quiteño, 2022)

Con el funcionamiento del tranvía a gas para los años 70 la 
Parroquia de Cotocollao se va acercando a la urbe central. .

Figura 28: Imagen Digital

Fuente: (Ecovillage, 2021)

La arquitectura actual de la parroquia se debe princi-
palmente a los bajos costos de lotes de aquella época 
lo que atrae a nuevos habitantes y se inicia la cons-
trucción de condominios que manejan la misma lí-
nea de construcción de las élites del siglo anterior. .



ANALISIS

KENNEDYl

Población: 2710.160 Hab

CARCELÉNl

Población: 46.304 Hab

EL CONDADOl

Población: 85.845 Hab

COMITE DEL PUEBLOl

Población: 46.304 Hab

PONCEANOl

Población: 53.892 Hab

SAN MIGUEL DE AMAGASIl

Población: 41.263 Hab

DIAGNOSTICO SOCIAL - POBLACIÓN

Figura 29: Mapa de análisis Cotocollao

Fuente: Elaboración propia,2024                                                          
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Dentro del sector se encuentran hos-
pitales muy importantes como lo es 
el “Pablo Arturo” y el Hospital del 
adulto mayor”. Asi tambien se puede 
observar que existen variedad de 
parques ya sean barriales o zonales, 
entre los parque mas importantes 
podemos nombrar al “parque de la 
Quito Norte”, tenemos cerca del 
lugar la Universidad Indomaerica  y 
la zona Administrativa la Delicia. 
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Figura 32: Imagen Digital

Fuente: (Radio La Calle,2022)

Figura 33: Imagen Digital

Fuente: (Revista Negocios,2019

Figura 31: Imagen Digital

Fuente: (Notimundo.ec, 2022)

Figura 30: Mapa de análisis Cotocollao

Fuente: Elaboración propia,2024                                                          

Figura 35: Imagen Digital

Fuente: (Municipio de Quito, 2023)

Figura 34: Imagen Digital

Fuente: (Google Maps, 2022)

USO DE SUELOS
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Mapa edificaciones

        Figura 36: Mapa edificaciones  

Fuente: (Elaboración propia,2023)                                                                

Figura 37: Imagen Digital

Fuente: (Google maps, 2022)

Figura 40: Imagen Digital

Fuente: (Google maps, 2022)

Figura 41: Imagen Digital

Fuente: (Google maps, 2022)

Figura 42: Imagen Digital

Fuente: (Google maps, 2022)

Figura 39: Imagen Digital

Fuente: (Google maps, 2022)

Figura 38: Imagen Digital

Fuente: (Google maps, 2022)
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Diagnóstico vial 

        Figura 43: Flujo Peatonal 

Fuente: (Elaboración propia,2023)                                                                
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        Figura 44: Diagnóstico vial 

Fuente: (Elaboración propia,2023)                                                                

        Figura 45: Diagnóstico vial 

Fuente: (Elaboración propia,2023)                                                                

Figura 46: Imagen Digital

Fuente: (Google maps, 2022)

Via Primarial

Figura 47: Imagen Digital

Fuente: (Google maps, 2022)

Figura 48: Imagen Digital

Fuente: (Google maps, 2022)

Via Secundaria

Via Terciaria



64

Problemas Ambientales 

        Figura 49: Problemas ambientales

Fuente: (Elaboración propia,2023)                                                                
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Problemas Sociales

        Figura 50: Problemas Sociales

Fuente: (Elaboración propia,2023)                                                                
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La Universidad Tecnológica Indoamérica: 
Antecedentes 

La Universidad Tecnológica Indoamérica, una ins-
titución educativa ecuatoriana con 38 años de tra-
yectoria, tiene múltiples sedes que incluyen tres en 
Quito y una en Ambato. Está debidamente acredi-
tada, ofrece sus planes así como sus programas en 
modalidades presencial, semipresencial y a distan-
cia. El nombre “Indoamérica” representa la particu-
lar visión de los fundadores y la comunidad educativa. 

La entidad se estableció originalmente en los años 
80 como un centro de estudios de informática lla-
mado “Servisistemas Informáticos Indoamérica”. 
Diez años más tarde, evolucionó para convertirse en 
un instituto técnico superior en respuesta a la cre-
ciente demanda y la necesidad de desarrollar habi-
lidades, lo que llevó a la decisión de transformarse en 
una universidad. La fuente mencionada no es válida.

La primera sede universitaria fue establecida en Am-
bato, convirtiéndose en una universidad según la ley 
N° 112, que se publicó en el Registro Oficial N° 373 
en 1998. En 2004, la universidad se trasladó a Quito y 
posteriormente se expandió a varias sedes en la capi-
tal. Desde entonces, la universidad ha puesto énfasis 
en mejorar su excelencia académica, así como en for-
talecer sus programas de extensión e investigación.

Universidad Tecnológica Indoamérica SEDE QUITO - 
Sabanilla 

La ubicación de la universidad en la que se está 
trabajando está ubicada entre la calle Sabani-
lla y av. Machala, en el barrio de Cotocollao..

Estado actual

        Figura 51: Estado Actual

Fuente: (Elaboración propia,2023)                                                                

        Figura 52: Estado actual

Fuente: (Elaboración propia,2023)                                                                
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        Figura 53: Emplazamiento planta baja, UTI

Fuente: (Elaboración propia,2024)                                                                
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        Figura 54: Corte general,UTI

Fuente: (Elaboración propia,2024)                                                                

        Figura 55: Fachada oeste,UTI

Fuente: (Elaboración propia,2024)                                                                



        Figura 56: Fachada norte,uti

Fuente: (Elaboración propia,2023)                                                                

        Figura 57: Fachada este,uti

Fuente: (Elaboración propia,2023)                                                                
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        Figura 58: Corte oeste,uti

Fuente: (Elaboración propia,2023)                                                                

        Figura 59: Fachada sur,uti

Fuente: (Elaboración propia,2023)                                                                



        Figura 60: Corte A-A Torre 2,uti

Fuente: (Elaboración propia,2023)                                                                

        Figura 61: Corte D-D Torre 1,uti

Fuente: (Elaboración propia,2023)                                                                
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        Figura 62: Corte B-B Torre 2 Sur,uti

Fuente: (Elaboración propia,2023)                                                                

        Figura 63: Corte C-C N Sur,uti

Fuente: (Elaboración propia,2023)                                           



2.4 Conclusiones 

Basándonos en el análisis realizado, es impor-
tante destacar que es fundamental contar con 
un centro legal accesible para toda la comu-
nidad, incluyendo a los estudiantes de la UTI.

Los desafíos legales son una situación que empeora de 
manera sistemática, y que necesita de políticas y progra-
mas que fomenten la comprensión de esta área en bene-
ficio de la comunidad estudiantil y de la comunidad en 
general. Por otra parte, dado que en la UTI los espacios 
son reducidos, las normativas y el consejo de la judicatu-
ra exige a que la propuesta no tenga ninguna conexión 
directa con la universidad, además que si el proyecto se 
lo realiza a una distancia de la construcción de la universi-
dad los estudiantes no tienen un adecuado ingreso a una 
infraestructura jurídica. Al consultar por el área del centro 
jurídico, nos mencionaron la falta de espacio para prácti-
cas, centro de mediación y más de un área para archivos.

A nivel institucional en este momento, los espa-
cios para el centro jurídico no son propios, no tie-
ne una adecuada circulación para usuarios con dis-
capacidades especiales y la comunidad estudiantil. 
Los usuarios estarían a favor de la creación e insta-
lación de una mejora en la infraestructura educativa 
con el fin de mejorar las condiciones en ese aspecto.



CAPÍTULO 3 
Metodología



3.1 Composición General
Etapabilidad

Según la etapabilidad del sitio, la división funcional se 
define como dos volúmenes prismáticos de apariencia 
similar y conectados por un delgado bloque de circu-
lación vertical, que concentra todas las actividades del 
complejo judicial, que logra ser funcional, flexible y lo 
que ello implica. por otro lado, asegura la permeabilidad 
y la continuidad y fomenta la relación entre lo público 
y lo privado, el trabajo y el ocio, así como entre el in-
terior y el exterior. Estos espacios tendrán acceso limi-
tado a los usuarios del edificio y proporcionarán ilumi-
nación y ventilación adecuadas a las áreas de trabajo.

Programa

Se eligió una tipología compacta de edificios, que 
responde plenamente con la distribución de re-
querimientos institucionales de este tipo, caracte-
rizado por programas complejos en términos de 
necesidades circulatorias, al tiempo que requiere una es-
tructura flexible que le permita adaptarse en el tiempo.

AV
. M

AC
H

A
LA

SABANILLA

RIGOBERTO HEREDIA

G
RA

L.
 J.

 M
A

RI
A

 G
U

ER
RE

RO

JOSE H. FIGUEROA

PE
D

RO
 F

RE
IR

E

AV
. D

E 
LA

 P
RE

N
SA

3.2  Ubicación

N+1.69

N+4.50 OTRAS
PROPRIEDADES

FACHADA  OESTE (SALA MULTIFUNCIONAL)

Concepto

Ingreso de luz

C o n c e p t oUniversidad Tecnologica Indoamerica

        Figura 64: Ubicación

Fuente: (Elaboración propia,2024)                                           

        Figura 65: concepto

Fuente: (Elaboración propia,2024)                                           
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Concepción

Modulación General
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SE ADAPTA A LAS NECESIDADES DE USUARIOS 

COMPOSICION MODULAR APARTIR DE CUBOS 
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A D M I N I S T R A T I V O  
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BLOQUE EXCLUSIVO DE CIRCULACIÓN  VERTICAL

        Figura 66: Modulación

Fuente: (Elaboración propia,2024)                                           
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Programa Arquitectónico

1 3 18 18

1 3 20 20

TOTAL 373,25

3 11 11

HIGIENE 2 inodoros, 1 lavamanos 1 3 12 12

30 30

MODULO DE INFORMACIÓN INFORMAR, CONOCER, 
INGRESAR 1 recepción, 1 silla 1 3 7 7

RECEPCIÓN

SALA  DE REUNIONES REUNIRSE Y TRABAJAR 1 mesa, 6 sillas, 1 mueble 1 3

SS. HH.
HIGIENE 2 inodoros,1 urinario, 1 

lavamanos 1

24 24

SECREATARIA TRABAJAR Y ORDENAR 1 mesa,3 sillas, 1 mueble 1 3 7 7

3 20 20

AD
M

IN
IS

TR
AT

IV
O

OFICINAS
COORDINACIÓN TRABAJAR Y ORDENAR 1 mesa, 3 sillas, 1 ,mueble 1 3

30 30

CENTRO DE MEDIACIÓN REUNIRSE Y TRABAJAR 1 mesa, 6 sillas, 1 mueble 1 3 20 20ÁREA JURIDICA

SALA  DE AUDIENCIAS REUNIRSE, CONVERSAR 1 mesa, 6 sillas, 1 mueble 1 3

CONSULTORIO GRATUITO REUNIRSE Y TRABAJAR 1 mesa, 3 sillas, 1 ,mueble 1

16

OFICINA 2 TRABAJAR Y ORDENAR 1 mesa, 2 sillas, 1 mueble 1 3 16 16

3 9 9

ÁREA DE PROFESIONALES
OFICINA1 TRABAJAR Y ORDENAR 1 mesa, 2 sillas, 1 mueble 1 3 16

9 9

AREA MENORES TRABAJAR Y ORDENAR 2 mesas, 3 sillas, 1mueble 1 3 9 9PSICOLOGA

AREA LUDICA TRABAJAR Y ORDENAR 2 mesas, 3 sillas, 1mueble 1 3

PRIVADA / ARCHIVO TRABAJAR Y ORDENAR 1mesa, 1 silla, 2 archivadores 1

18 18

ARCHIVO ORDENAR, GUARDAR 1 mesa, 1 silla, 4 archivadores 1 3 9 9
SERVICIOS COMPARTIDOS

AREA DE PRACTICAS APRENDIZAJE Y TRABAJAR 8 mesas, 24 silas, 1 mueble 1 3

20

SS.HH HIGIENE 2 inodoros, 1 lava manos 2 3 11 22

SALA DE ESPERA ESPERAR 1 sillon, 2 sillas 1 3 20

2,25

CO
NS

UL
TO

RI
OS

RECEPCIÓN

MODULO DE INFORMACIÓN INFORMAR, CONOCER, 
INGRESAR 1 mueble de recepción, 1 silla 1 3 7 7

ASCENSOR TRANSPORTAR 1 3 2,25

3 11 11

MUJERES (CUBICULO DE 
DISCAPACITADOS) HIGIENE 2 inodoros, 1 lava manos 1 3 12 12

7

AREA DE ESPERA SALA DE ESPERA ESPERAR 1 sillon, 3 sillas

SS.HH.

HOMBRES (CUBICULO DE 
DISCAPACITADOS) HIGIENE 2 inodoros, 1 lava manos, 1 

urinario 1

1 3 7 7

MODULO DE INFORMACIÓN 
CENTRO JURIDICO

INFORMAR, CONOCER, 
INGRESAR 1 mueble de recepción, 1 silla 1 3 7

ZO
NA

 D
E 

IN
GR

ES
O

ACCESO HALL DE INGRESO INGRESAR

INFORMACIÓN

MODULO DE INFORMACIÓN 
DE MEDIACIÓN

INFORMAR, CONOCER, 
INGRESAR 1 mueble de recepción, 1 silla

CIRCULACIÓN 

DISEÑO DE UN CENTRO DE SERVICIOS JURIDICOS PARA LA UNIVERSIDAD INDOAMERICA EN COTOCOLLAO, QUITO, 2023

CLASIFICACION POR ZONAS AMBIENTE SUBZONAS FUNCIÓN  O NECESIDAD MOBILIARIO CANTIDAD ALTURA ÁREA M2 ÁREA TOTAL 
M2

Tabla 5. Programa Arquitectónico

Fuente: Elaboración propia



Diagramas funcionales

RECEPCION

HALL DE
INGRESOS 

CONSULTORIOS

INGRESO
PRINCIPAL

RECEPCION
GENERAL

RECEPCION CENTRO
DE MEDIACION

SALA DE
ESPERA 

SS.HH

SS.HH

SERVICIOS
COMPARTIDOS

PSICOLOGIA

AREAS
PROFESIONALES

ÁREA JURÍDICA

ÁREA DE PRACTICAS

ARCHIVO

ÁREA LUDICA

ÁREA DE MENORES

PRIVADA/ARCHIVO

OFICINA 2

OFICINA 1

ÁREA DE MENORES

ÁREA DE MENORES

ÁREA DE MENORES

RECEPCIÓN

OFICINAS

COORDINACIÓN

SECRETARIA

MODULO DE
REUNIONES

SALA DE
REUNIONES

SS.HH.

Tabla 6. Programa Arquitectónico

Fuente: Elaboración propia
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Planos Arquitectónicos

Levantamiento de lo existente

        Figura 67: PLANIMETRIAS

Fuente: (Elaboración propia,2024)                                           



Planos Arquitectónicos

        Figura 68: PLANIMETRIAS

Fuente: (Elaboración propia,2024)                                           
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Planos Arquitectónicos

        Figura 69 PLANIMETRIAS

Fuente: (Elaboración propia,2024)                                           



Planos Arquitectónicos

        Figura 70: PLANIMETRIAS

Fuente: (Elaboración propia,2024)                                           
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Planos Arquitectónicos
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        Figura 71: PLANIMETRIAS

Fuente: (Elaboración propia,2024)                                           



Planos Arquitectónicos

PRIMERA PLANTA
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                           esc__1:100
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        Figura 72: PLANIMETRIAS

Fuente: (Elaboración propia,2024)                                           
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Planos Arquitectónicos

SEGUNDA PLANTA
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        Figura 73: PLANIMETRIAS

Fuente: (Elaboración propia,2024)                                           
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Planos Arquitectónicos
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PLANO ARQUITECTÓNICO
                           esc__1:100

AREA DE PRACTICAS

SS.HH.

ARCHIVO

ASCENSOR

AREA DE MEDIACIÓN

CONSULTORIO JURÍDICO

OFICINA 

BODEGA

        Figura 74: PLANIMETRIAS

Fuente: (Elaboración propia,2024)                                           
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FACHADA OESTE
PLANO ARQUITECTÓNICO
                           esc__1:100

+ 0.00
+ 0.20

Planos Arquitectónicos

        Figura 75: PLANIMETRIAS

Fuente: (Elaboración propia,2024)                                           
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FACHADA ESTE
PLANO ARQUITECTÓNICO
                           esc__1:100
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Planos Arquitectónicos

        Figura 76: PLANIMETRIAS

Fuente: (Elaboración propia,2024)                                           
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FACHADA SUR
PLANO ARQUITECTÓNICO
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        Figura 77: PLANIMETRIAS

Fuente: (Elaboración propia,2024)                                           



FACHADA NORTE
PLANO ARQUITECTÓNICO
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Planos Arquitectónicos

        Figura 78: PLANIMETRIAS

Fuente: (Elaboración propia,2024)                                           
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CORTE A-A
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        Figura 79: PLANIMETRIAS

Fuente: (Elaboración propia,2024)                                           



Planos Arquitectónicos
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CORTE C-C
PLANO ARQUITECTÓNICO
                           esc__1:100

        Figura 80: PLANIMETRIAS

Fuente: (Elaboración propia,2024)                                           
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CORTE B-B
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Planos Arquitectónicos

        Figura 81: PLANIMETRIAS

Fuente: (Elaboración propia,2024)                                           



CORTE D-D
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        Figura 82: PLANIMETRIAS

Fuente: (Elaboración propia,2024)                                           

82



Planos Arquitectónicos

        Figura 83: PLANIMETRIAS

Fuente: (Elaboración propia,2024)                                           



Planos Arquitectónicos

        Figura 84: PLANIMETRIAS

Fuente: (Elaboración propia,2024)                                           
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Planos Arquitectónicos

        Figura 85: PLANIMETRIAS

Fuente: (Elaboración propia,2024)                                           



Planos Arquitectónicos

        Figura 86: PLANIMETRIAS

Fuente: (Elaboración propia,2024)                                           
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        Figura 87: PLANIMETRIAS

Fuente: (Elaboración propia,2024)                                           



Planos Arquitectónicos

        Figura 88: PLANIMETRIAS

Fuente: (Elaboración propia,2024)                                           
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Planos Arquitectónicos

        Figura 89: PLANIMETRIAS

Fuente: (Elaboración propia,2024)                                           



Planos Arquitectónicos

        Figura 90: PLANIMETRIAS

Fuente: (Elaboración propia,2024)                                           

90



Planos Arquitectónicos

        Figura 91: PLANIMETRIAS

Fuente: (Elaboración propia,2024)                                           



Planos Arquitectónicos

        Figura 92: PLANIMETRIAS

Fuente: (Elaboración propia,2024)                                           
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Planos Arquitectónicos

        Figura 93: PLANIMETRIAS

Fuente: (Elaboración propia,2024)                                           



Planos Arquitectónicos

        Figura 94: PLANIMETRIAS

Fuente: (Elaboración propia,2024)                                           
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Planos Arquitectónicos

        Figura 95: PLANIMETRIAS

Fuente: (Elaboración propia,2024)                                           



Vizualizaciones

        Figura 96: VISUALIZACIONES

Fuente: (Elaboración propia,2024)                                           
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Vizualizaciones

        Figura 97: VISUALIZACIONES

Fuente: (Elaboración propia,2024)                                           



Vizualizaciones

        Figura 98: VISUALIZACIONES

Fuente: (Elaboración propia,2024)                                           
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Vizualizaciones

        Figura 99: VISUALIZACIONES

Fuente: (Elaboración propia,2024)                                           



Vizualizaciones

        Figura 100: VISUALIZACIONES

Fuente: (Elaboración propia,2024)                                           
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Vizualizaciones

        Figura 101: VISUALIZACIONES

Fuente: (Elaboración propia,2024)                                           
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        Figura 102: VISUALIZACIONES

Fuente: (Elaboración propia,2024)                                           
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Vizualizaciones

        Figura 103: VISUALIZACIONES

Fuente: (Elaboración propia,2024)                                           
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        Figura 104: VISUALIZACIONES

Fuente: (Elaboración propia,2024)                                           
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Vizualizaciones
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        Figura 105: VISUALIZACIONES

Fuente: (Elaboración propia,2024)                                           



CONCLUSIONES

Según el análisis realizado, es evidente que es fundamental 
contar con las condiciones adecuadas para establecer un 
centro legal que beneficie a la comunidad en general, in-
cluyendo a los estudiantes de la Universidad Indoamérica.

Los desafíos legales son una situación que empeora de 
forma sistemática, y que necesita de políticas y progra-
mas que fomenten la comprensión sobre este campo 
tanto para la comunidad estudiantil como para la co-
munidad en general. Por otra parte, dado que en la UTI 
los espacios son reducidos, las normativas y el consejo 
de la judicatura exige a que la propuesta no tenga nin-
guna conexión directa con la universidad, además que 
si el proyecto se lo realiza a una distancia de la cons-
trucción de la universidad los estudiantes no pueden 
acceder adecuadamente a una infraestructura jurídi-
ca adecuada. Al consultar por el área del centro jurídi-
co, nos mencionaron la falta de espacio para prácticas, 
centro de mediación y más de un área para archivos.

A nivel institucional en este momento, los espacios 
para el centro jurídico no son propios, no tiene una 
adecuada circulación para usuarios con discapacidades 
especiales y la comunidad estudiantil, como la que los 
usuarios recibirían con agrado la propuesta de diseñar 
e implementar una mejora en la infraestructura edu-
cativa con el fin de elevar las condiciones existentes.

El diseño de un centro de servicios jurídicos para la 
universidad Indoamérica es una propuesta arqui-
tectónica que ayuda a toda la comunidad de Co-
tocollao con el desconocimiento sobre el ámbito 
jurídico, mediante el diseño de un equipamiento 
jurídico que resalte en la edificación ya creada de la 
universidad para una mejor relación óptica del usuario

Siendo leal al conocimiento de sostenibilidad basán-
dose en estrategias para prioridad a usuarios con 
discapacidades que las normativas nos exigen. Lo-
grando espacios con sus medidas necesarias y que 
el consejo de la judicatura propone. También es im-
portante resaltar la técnica de crear pórticos para 
un mejor manejo de luces y dirección al usuario.

A la conexión de la comunidad universitaria y la del 
sector es lo principal que se quiere lograr ya que que-
remos una conexión directa con el usuario y que 
los pasantes de la universidad tengas instalaciones 
apropiadas para concluir con su aprendizaje, como 
también la seguridad y privacidad de los usuarios.

RECOMENDACIONES

Vale la pena mencionar la importancia del conocimien-
to sobre temas jurídicos y en que compadece a cada 
tipo de usuario ya que se ha comprobado que la ma-
yoría de los usuarios de Cotocollao no tienen el cono-
cimiento de sus derechos y donde se puedan defender.

Dada la argumentación anterior, sería preferible estable-
cer múltiples centros legales en instituciones académi-
cas, ya sean públicas o privadas siguiendo las normativas 
y proyectos a nivel nacional. Esto permitirá fomentar una 
cultura legal y mejorar la calidad de vida de quienes acu-
dan a estas instituciones, las cuales deben contar con un 
sistema legal que permita el acceso a personas de bajos 
recursos, garantizando así un nivel equitativo para todos.
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