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                                 INTRODUCCIÓN 

DISEÑO DE UN EDIFICIO DE VIVIENDA DE INTERÉS 

PÚBLICO Y USO MIXTO, EN EL SECTOR LA "Y", 

QUITO, 2020. 

Durante muchos años el sector “LA Y” fue un sector 

altamente poblado, con gran diversidad de comercio, un punto 

central para la ciudad y también un lugar de concentración de 

personas. Debido a que en la zona funcionaba la estación del 

trole LA Y, pero como ya la mayoría de personas se han podido 

dar cuenta poco a poco este sector ha estado sufriendo un 

fenómeno como es el despoblamiento y paulatinamente se ha 

quedado prácticamente en abandono por parte de los habitantes. 

Al día de hoy, si bien es cierto este lugar aún sigue siendo un 

punto fuerte de comercio, el sector es actualmente una zona 

desolada, peligrosa y que tiene una escasa dinámica en horas de 

la mañana y casi nula en horas de la noche. 

 

Es de esta manera como el Corredor Metropolitano de 

Quito, mediante su investigación propone una reanimación del 

sector mediante la repoblación del mismo. Mediante la 

edificación de viviendas accesibles y proveyendo todo lo 

necesario al habitante se logrará satisfacer sus necesidades como 

áreas verdes y diversificación del comercio. Como resultado del 

estudio realizado por el corredor nace el Plan Parcial Luces de 

Pichincha, el cual intenta reanimar el sector con una propuesta 

de densificación de viviendas en altura que puedan tener precios 

accesibles para personas de todas las clases sociales (CCMQ, 

2015). 

Este plan no solo toma en cuenta la densificación urbana, 

sino también tiene varias propuestas como son la reanimación de 

la antigua Plaza de toros Quito, con la creación del nuevo Foro 

de Quito y la generación de un nuevo Centro de Innovación 

Abierta. Con la implementación de estos tres puntos clave, el 

corredor busca generar de nuevo el interés en las personas y de 

esta manera el sector sea nuevamente habitado. Con el paso de 

los años los sectores más centrales como “LA Y” han tenido un 

incremento bastante notable en los precios de viviendas y 

terrenos. Las personas al no tener los recursos para seguir 

manteniéndose en estos sectores han tenido que recurrir a 

alejarse cada vez más de los centros, esto ha producido que la 

ciudad crezca cada vez más de manera horizontal alejando a las 

personas poco a poco unas de otras. Como consecuencia también 

ha traído el incremento de uso y desgaste de los recursos tanto 

renovables como no renovables (CCMQ, 2015). 

 

Gráfico 1: Corte de la propuesta del Plan Parcial Luces de Pichincha 

Fuente: (Concurso Corredor Metropolitano de Quito, 2015) 

 

La propuesta del Plan Parcial Luces de Pichincha toma 

en cuenta también la optimización de recursos, incentivando a 

que las personas vuelvan a estas centralidades con precios más 

accesibles al alcance de la mayoría de personas, para que de esta 

manera se pueda generar un menor impacto ambiental. Las 

personas al vivir mucho más cerca de sus trabajos podrán 

movilizarse a pie o en transportes alternativos. El Plan 

contempla la generación de espacios que prioricen la seguridad 

y bienestar del peatón para que este se sienta más motivado por 

el transporte alternativo (CCMQ, 2015). 

Este trabajo investigativo se encuentra planteado en 

cinco capítulos, los cuales se detallan a continuación. 

CAPÍTULO I, EL PROBLEMA: En este capítulo se 

encontrará la contextualización macro, meso y micro, sobre la 

densificación urbana en el mundo, Ecuador y específicamente en 

Quito, también el proceso de formulación del problema, los 

objetivos, alcances de la investigación, las diversas 

justificaciones que se generaron para la viabilidad de la 

investigación. 

CAPÍTULO II, MARCO TEÓRICO: Este capítulo 

contiene toda la fundamentación teórica sobre el tema propuesto, 

en el cual embarcara desde el crecimiento y desarrollo de la 

ciudad de quito, los diversos planteamientos de tipología de 

ciudad, el por qué y cómo de las migraciones hacia las periferias, 

etc. Hasta el proceso y requisitos para la adquisición de una 

vivienda.   

CAPÍTULO III, METODOLOGÍA: En este capítulo se 

halla un flujograma de los procesos que seguirá la investigación, 

se podrá encontrar el enfoque, modalidad y fases que tendrá la 

investigación, acompañado de los métodos necesarios para el 

desarrollo del proyecto tales como parámetros urbanos y 

arquitectónicos. 

CAPÍTULO IV, PROPUESTA: En este capítulo se 

encontrará la propuesta a la que se ha llegado después del 

proceso investigativo y de diseño, aquí se hallara todo el 

proyecto ejecutivo detallado.   

CAPÍTULO V, CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES: Después de todo el proceso 

investigativo y técnico, en este capítulo se podrán encontrar las 

conclusiones a las cuales se ha llegado y también las 

recomendaciones que se da en respuesta a la problemática y las 

conclusiones. 
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

 

1.1.   Tema 

“DISEÑO DE UN EDIFICIO DE VIVIENDA DE INTERÉS 

PÚBLICO Y USO MIXTO, EN EL SECTOR LA "Y", QUITO, 

2020.” 

 

1.2.   Línea de Investigación 

Jadán y Gómez (2017) plantean la línea de investigación 

número uno: sistemas territoriales urbanos y rurales del Centro 

de Investigación para el Territorio y el Hábitat Sostenible – 

CITEHS. Dicha línea de investigación tiene como fin la 

búsqueda de respuestas a los problemas que se relacionen con 

ocupación y ordenamiento territorial, la planificación, manejo y 

gestión de territorios rurales y urbanos. También se enfoca en las 

relaciones socio ecosistemitas urbano-rurales y toma en cuenta 

temas tales como la movilidad y la regeneración urbana. 

Tomando en cuenta la amplia experiencia de la Universidad 

Tecnológica Indoamérica, así como en el análisis de las 

necesidades y requerimientos del sector según la investigación 

realizado por el Corredor Metropolitano de Quito, presenta un 

alto índice de crecimiento poblacional, se describe este dominio 

en base a los campos del conocimiento en el siguiente cuadro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

LÍNEA 1 Sistemas territoriales urbanos y 

rurales. 

DESCRIPCIÓN: Esta línea de investigación apunta a 

buscar respuestas a problemáticas 

relacionadas con el uso de la tierra, el 

ordenamiento territorial, la 

planificación, manejo y gestión de 

territorios rurales y urbanos, las 

relaciones socio ecosistemitas 

urbano-rurales, la movilidad y la 

regeneración urbana. 

 

Cuadro 1: Línea de Investigación Universidad Tecnológica Indoamérica 

Fuente: (Jadán y Gómez, 2017) 

 

1.3.   Planteamiento del Problema 

El Plan Parcial Luces del Pichincha está planteado en el 

actual sector “LA Y”, durante muchos años este sector fue un 

gran atrayente de personas y movimiento comercial. Cuenta 

también con la antigua estación del sistema de transporte público 

trolebús, pero con el paso del tiempo, el incremento del patio 

automotor en Quito y la prioridad que se le ha dado al vehículo 

dentro de la ciudad, ha provocado que avenidas principales como 

la Av. 10 de Agosto se convierta en vías netamente de conexión 

y paso, dejando desapercibido algunos sectores de la ciudad, 

incluyendo el sector de “LA Y”. Debido a todos estos factores el 

sector se ha vuelto inseguro, con escasez de un uso de suelo 

variado que solvente las necesidades de los habitantes. Esto ha 

desencadenado muchas problemáticas siendo una de las 

principales la disminución de los índices de población en dicho 

sector, lo que a su vez ocasionó el desinterés de las personas para 

habitar la zona y apropiarse de ella. 

 

Debido a estos sucesos mencionados anteriormente el 

sector tiene una actividad y movimiento comercial únicamente 

en el día. Se queda desprovisto de una dinámica nocturna, 

afectando principalmente a los pobladores y transeúntes, ya que, 

debido al abandono en horas de la noche, este sector se ha vuelto 

altamente inseguro. La inseguridad genera aún más 

inconformidad en los habitantes y llevándolos a la migración 

hacia otros sectores aledaños. El corredor metropolitano con el 

proyecto propuesto procura revertir las problemáticas ya 

mencionadas con una densificación de vivienda y reactivando el 

comercio en el sector para que las personas se sientan atraídos a 

regresar y repoblar la zona nuevamente.  

 

1.4.   Contextualización 

1.4.1.  Crecimiento de las ciudades en el mundo 

Muchas veces, al pensar en ciudad nos viene a la mente 

la idea de recorrer grandes distancias para llegar a nuestra área 

de trabajo o para conseguir algo en específico. Es así como 

debido a un crecimiento desmesurado de la población, este 

genera que cada vez las personas se alejen más de las 

centralidades. La despoblación ocurre debido a que no ha 

existido un debido control de crecimiento y se ha dado prioridad 

al crecimiento horizontal sobre el crecimiento vertical. Como 

efectos colaterales del crecimiento horizontal de la ciudad 

tenemos la segregación y la dispersión de las personas hacia las 

periferias extendiendo más el territorio y haciendo cada vez más 

difícil el acceso a la verdadera ciudad céntrica. 

 

En un estudio se mencionó que: 

A micro escala, Tokio es una megaciudad de ciudades, 

cada una de las cuales está compuesta por barrios aglutinados en 

torno a sí mismos, compuestos a menudo por enjambres de 
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viviendas unifamiliares y, en las calles más transitadas, edificios 

de oficinas y apartamentos con una altura modesta, más europea 

que de downtown estadounidense. Como un juego de muñecas 

rusas o, según la tradición sintoísta, como si se tratara de un 

diseño orgánico tomado de la naturaleza (por ejemplo, un 

fractal), una pequeña zona con idiosincrasia propia (por ejemplo, 

el barrio de Yanaka, con una antigua bohemia a lo Montmartre 

y ahora un apacible barrio familiar y artístico) desarrolla a pie de 

calle una actividad a escala humana, respetuosa con el azar de 

cada uno. (Boullosa, 2015, párr. 5).  

 

 

Gráfico 2: Ajetreo en Ginza, Tokio 

Fuente: (Boullosa, 2015) 

 

 

Gráfico 3: Departamentos de vivienda aglutinados en la ciudad de Tokio 

Fuente: (Boullosa, 2015) 

 

Para una mejor comprensión y contextualización, en su 

estudio Durán (2017) concluyo que: 

Nueva York en 1916 es un lugar y un tiempo en que se 

piensa por vez primera cómo debería ser una ciudad sin 

límites. Y se imagina una ciudad muy compacta, mixta, 

densa, vertical y en algunas áreas de altura ilimitada, en 

vez de imaginar una ciudad de extensión indiscriminada. 

Hoy, cuando hay una defensa generalizada de las 

estructuras urbanas compactas, una joven Ciudad de 

Nueva York de principios de siglo XX ya apostaba por 

este modelo. (p. 14). 

 

Gráfico 4: Transformación de Wall Street entre 1650 y 2000 

Fuente: (Durán, 2017) 

1.4.2.  Incremento poblacional en el Ecuador 

En el Ecuador se ha experimentado un crecimiento 

poblacional con el paso del tiempo y al no tener un plan de 

densificación controlado para la ciudad, los pobladores han 

optado por el crecimiento horizontal. 

 

Gráfico 5: Mapa de densificación de Quito 

Fuente: (Secretaría de Territorio Hábitat y Vivienda, 2014) 
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En un estudio se pudo determinar que: 

El crecimiento horizontal de la ciudad genera varios 

problemas. La gente se aleja de su lugar de trabajo, lo que 

provoca que se hagan más viajes hacia el hipercentro, y complica 

la movilidad. En Quito, el 50% de los viajes que se realizan en 

auto privado y en buses tiene como destino el centro norte. (El 

Comercio, 2018, párr. 6). 

 

 

Gráfico 6: Plataforma Gubernamental Financiera 

Fuente: (El Telégrafo, 2017) 

 

En la ciudad de Quito, la mayor cantidad de servicios y 

actividades ciudadanas se concentran en la zona centro norte.    

Centros comerciales, centros de negocios, el sector financiero, 

oficinas de profesionales, la mayor cantidad de universidades, 

hospitales, clínicas, consultorios médicos, ministerios, empresas 

municipales, empresas privadas, centros educativos, la gran 

oferta turística y hotelera, lugares de diversión, parques urbanos, 

entre otros, están localizados en esta zona.   Los proyectos de las 

plataformas gubernamentales incrementarán las fuentes de 

trabajo en este sector urbano, y por lo tanto crecerá la demanda 

de viajes, con el empeoramiento de las condiciones actuales, ya 

de por sí críticas respecto al tráfico y el ambiente. Sin embargo, 

en esta zona conocida como Administración Eugenio Espejo, la 

densidad de población es una de las más bajas (Hurtado, 2017, 

p. 28). 

 

Gráfico 7: Zona financiera y comercial de Quito 

Fuente: (Centro Comercial Iñaquito, 2020) 

 

En el Ecuador actualmente y con el paso de los años se 

tomó en acción la densificación de vivienda en los hipercentros. 

La densificación urbana es algo muy razonable y necesario, aún 

más si se habla de los hipercentros, debido a que en estos se 

puede encontrar de todo. En el sector de la “Y” podemos 

encontrar variedad de servicios, áreas verdes extensas como es 

el caso del parque la carolina, alrededor del cual actualmente se 

están edificando grandes complejos de vivienda. Lo que 

actualmente se está haciendo es fomentar la repoblación del 

sector, tratar de volver a involucrar a las personas en la ciudad, 

que no lo vean como algo externo o lejano, sino que puedan 

hacer uso cotidiano de esta y que los habitantes la tengan a la 

mano. 

 

1.4.3.   Crecimiento poblacional y abandono del sector la 

“Y” 

En el plan de estudio actual se toma en cuenta el caso del 

Sector La “Y” el cual ha sido expuesto por el corredor 

Metropolitano de Quito por medio del Plan Parcial Luces de 

Pichincha, en el que se ha podido evidenciar el abandono del 

sector. La principal incógnita frente a este suceso es, si se puede 

evidenciar que a escasos minutos del sector se encuentra el 

hipercentro de la ciudad de Quito, ¿Por qué las personas han 

optado por alejarse del mismo? 

 

Gráfico 8: Esquema Plan Parcial Luces de Pichincha 

Fuente: (Concurso Corredor Metropolitano de Quito, 2015) 

 

En un estudio se aclara que: 

Uno de las mayores limitantes para que una gran cantidad 

de gente pueda tener acceso a la vivienda en las zonas centrales 

es el costo del terreno.    En el caso de Quito, el costo del suelo 

es muy alto en el centro norte de la ciudad.    Otro limitante es, 

por supuesto, el costo de la vivienda, que se ha incrementado   

considerablemente   en   los últimos años.  Un departamento en 

la Av. República del Salvador, en el año 2007, se ofertaba en 

alrededor de 700 dólares el m2 mientras que, en el año 2014, los 

precios de venta de departamentos en la misma avenida han 

superado los 2.000 dólares por m2. El sector inmobiliario ha 

tenido un gran crecimiento en los últimos años, que se evidencia 

en un incremento de la oferta de vivienda y su repercusión en la 

expansión urbana.   La oferta de vivienda más económica 

generalmente está en la periferia debido al menor costo del 

suelo, lo cual hace que la población se siga alejando cada vez 

más de los sitios de trabajo, de estudio y otras actividades 

(Hurtado, 2017, p. 29). 
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1.5.   Análisis crítico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 2: Relación Causa – Efecto (Árbol de problemas) 

Fuente: (Elaboración propia, 2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poca variedad de usos de suelo, 

falta de apropiación y abandono del 

sector la Y 

 

Abandono desmesurado del 

sector por los habitantes 

CAUSA 

EFECTO 

 

Abandono y total deterioro 

de las edificaciones. 
 

 

Sub utilización de terrenos 

en el sector  
 

 

Falta de variedad en usos de 

suelos que supla las 

necesidades de los 

habitantes 
 

 

Desinterés por parte de las 

personas para habitar el 

sector  
 

 

Incremento excesivo de 

precios en terrenos y 

viviendas en el sector 
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1.6.   Formulación del problema 

La ciudad de Quito debido a su apresurado y 

descontrolado crecimiento poblacional ha sufrido grandes 

cambios y modificaciones en su estructura inicial. Sectores 

céntricos como la “Y” se han vuelto cada vez más cotizados 

gracias a su gran ubicación y proximidad al centro de la ciudad. 

Esto ha desembocado en que exista más ofertas por los bienes 

inmuebles del sector, lo que a su vez incide en el alza 

desmesurada de los precios de venta y alquiler de los mismos. 

La mayoría de personas al no poder solventar dichos costos han 

tenido que salir en busca de sectores donde el precio de alquiler 

de viviendas y locales comerciales no sean muy altos y poder 

cubrirlos, esto ha provocado que existan menos habitantes y 

disminución de las dinámicas en el sector. Al no haber habitantes 

este sector se ha convertido en un lugar de paso sin atractivo y 

priorizando al vehículo ya que por el sector pasan grandes 

avenidas de conexión con la ciudad como la 10 de Agosto. 

 

Al convertirse estas áreas céntricas en espacios 

sumamente costosos, obligan a las personas a buscar sectores 

alejados de los centros y por ende más económicos creando la 

necesidad de la expansión de manera horizontal de la ciudad. Al 

extender la ciudad se producen más problemas como por 

ejemplo la movilidad ya que al estar tan alejados las distancias 

que se deben recorrer son excesivas ocasionando tráfico y el 

incremento del patio automotor. Las opciones como la 

movilidad alternativa no tendrían gran incidencia, ya que por la 

distancia quedarían obsoletas dichas opciones. El sector de la 

“Y” ha perdido al peatón como su principal usuario, al no haber 

habitantes no existe el suficiente movimiento económico como 

se desearía, dejando en un desuso infraestructuras existentes en 

buen estado, generando la subutilización y desperdicio de 

espacios excesivamente potenciales como es el caso de la 

antigua estación del trole la “Y” que en la actualidad funciona 

como parqueadero de vehículos. 

 

1.7.   Justificación 

El presente trabajo investigativo está planteado en 

respuesta a las diversas problemáticas anteriormente 

identificadas, la investigación resulta de gran importancia para 

la Arquitectura y futuros planes edificatorios e investigativos, 

donde los principales beneficiarios serán la ciudad y sus 

habitantes.  

 

1.7.1.   Justificación Institucional 

En el año 2008, La Constitución de la República del 

Ecuador en sus artículos 30 y 31 señala que: 

Art. 30.- Las personas tienen derecho a un hábitat seguro 

y saludable, y a una vivienda adecuada y digna, con 

independencia de su situación social y económica.  

Art. 31.- Las personas tienen derecho al disfrute pleno de 

la ciudad y de sus espacios públicos, bajos los principios 

de sustentabilidad, justicia social, respecto a las 

diferentes culturas urbanas y equilibrio entre lo urbano y 

lo rural. El ejercicio del derecho a la ciudad se basa en la 

gestión democrática de ésta, en la función social y 

ambiental de la propiedad y de la ciudad, y en el ejercicio 

pleno de la ciudadanía. (p. 17).  

 

En la Declaratoria Universal de Derechos Humanos, Las 

Naciones Unidas (1948) en el artículo 25 menciona que: 

Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado 

que le asegure, así como a su familia, la salud y el 

bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la 

vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales 

necesarios; tiene, asimismo  

derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, 

invalidez, viudez, vejez y otros casos de pérdida de sus 

medios de subsistencia por circunstancias independientes 

de su voluntad. (p. 7). 

 

Todas las personas serán consideradas iguales y gozarán 

de los mismos derechos, libertades y oportunidades, sin 

discriminación en razón de nacimiento, edad, sexo, etnia, color, 

origen social, idioma, religión, filiación política, posición 

económica, orientación sexual, estado de salud, discapacidad o 

diferencia de cualquier otra índole. (Jiménez, 2005, párr. 2). 

 

1.7.2.   Justificación Técnica 

En el estudio realizado por el Corredor Metropolitano 

de Quito (2012) se determinó que: 

El Plan Especial para el Corredor Metropolitano de Quito 

(CMQ), es concebido como un importante instrumento 

articulador para el ordenamiento a escala territorial del 

distrito metropolitano por su condición lineal que 

atraviesa la ciudad y conecta con las principales arterias 

a nivel regional. Con esto como punto de partida, la 

propuesta considera actuaciones multiescalares que 

solventen problemáticas dentro de ámbitos 

socioculturales, económicos y ambientales principales, 

que han sido diagnosticadas a través de una estrategia 

analítico-descriptiva mediante análisis cartográfico, 

histórico y socio-económico. (p. 2). 

(…) Este proyecto busca devolverle la vida a las 

avenidas, edificios y espacios públicos que se han vuelto focos 

de inseguridad, y así conectar el norte, centro y sur de la 
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ciudad. Se condecoró a los tres finalistas del proceso. (El 

Comercio, 2020, párr. 1). 

 

Gracias al Corredor Metropolitano de Quito se han 

logrado abrir diversos temas de investigación y uno de ellos está 

enfocado en el plan parcial Luces de Pichincha en el sector LA 

Y en el cual se determinó que: 

 La Potencialización de espacios públicos conectados a 

circuitos peatonales de los barrios adyacentes a la Y junto con la 

creación de micronegocios para los residentes de esta micro 

centralidad, integrados a las nuevas dinámicas de trabajo 

colaborativo y terciario superior. Diseño de un nuevo centro 

residencial y de vivienda de asequible, proyectado en 

densidades, ocupación de predios subutilizados para la 

implantación de vivienda y comercio. (Concurso Corredor 

Metropolitano de Quito, 2015, p. 87)  

 

1.7.3.   Justificación Social 

La   investigación   resulta   de   gran   importancia   para   

la Arquitectura y futuros planes edificatorios e investigativos. 

Los   principales   beneficiarios   serán   la   ciudad   y   sus 

habitantes ya que este trabajo de investigación marcara la pauta 

para la generación de interés de la sociedad en este sector 

actualmente sub utilizado. La arquitectura desde sus inicios ha 

sido empleada por el ser humano para dar respuesta a las 

necesidades, como protección y bienestar, generando los 

recursos necesarios para el bienestar de quien lo habite. Con el 

paso del tiempo este principio se ha mantenido, pero hoy en día 

ya no solo se piensa en la creación de espacios estéticos y 

funcionales sino también que solventen las necesidades de 

quienes lo habiten. 

 

1.8.   Objetivos 

1.8.1. Objetivo General 

Realizar un anteproyecto de diseño de un complejo 

edificatorio de viviendas de alta densidad cuyas características 

arquitectónicas puedan responder de manera integral a las 

necesidades de los nuevos habitantes y que sirva de aporte a la 

propuesta del Corredor Metropolitano de Quito. 

 

1.8.2. Objetivos Específicos 

• Analizar los antecedentes para una mayor comprensión 

del tema partiendo de análisis macro, meso y micro. 

 

• Realizar un estudio de referentes y mediante la reflexión 

del mismo podamos sacar las enseñanzas y poder 

ponerlas en práctica en nuestra propuesta de diseño. 

 

• Investigar sobre el crecimiento poblacional y la 

urbanización de Quito. 

 

• Analizar las causas de la migración hacia las periferias e 

investigar sobre la tipología de ciudades y la 

densificación urbana. 

 

• Realizar un análisis del sector para poder comprender la 

situación actual y mediante el diseño del proyecto poder 

complementar el mismo. 

 

• Realizar un análisis bioclimático del predio para 

poderlos tomar en cuenta en el diseño del proyecto y de 

esta manera sacar el mayor provecho de estos recursos. 

• Analizar las principales necesidades del usuario para 

obtener un punto de partida sobre los requerimientos del 

proyecto. 

 

• Aplicar las normativas vigentes en el diseño para que 

este sea viable y acorde a los requerimientos 

municipales. 

 

• Elaborar el diseño integral del anteproyecto el cual 

contendrá: planos arquitectónicos, estructurales, 

instalaciones eléctricas e hidrosanitarias, organización 

de obra, replanteo, análisis y planimetría de un espacio 

interior, renders y recorrido virtual del proyecto. 
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CAPÍTULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1.   Crecimiento poblacional y Urbanización de Quito 

La urbanización en nuestro país tiene una historia 

relativamente larga y rica desde antes de la colonización y de la 

Revolución Industrial, aunque su "expansión y hegemonía se 

cristalizará por la incorporación al mundo capitalista" y la 

imposición de patrones de urbanismo y de urbanización 

derivados de la expansión y consolidación del sistema 

capitalista. (Junapla, 1973, p. 1).  

 

 En efecto, la Conquista significó un cambio radical en el 

patrón de asentamiento de las ciudades incásicas, pues estas 

respondían a distintas formas de organización social del espacio, 

fruto del diferente grado de desarrollo de las fuerzas productivas 

y de las relaciones sociales establecidas en tomo al proceso 

productivo. Luego de la Conquista, el crecimiento y 

consolidación de los procesos urbanos van a estar determinados, 

en última instancia, por las condiciones materiales de existencia 

de la sociedad en momentos históricos dados y en relación con 

las diferentes formas de vinculación al capitalismo mundial. 

(Achig, 1983, p. 15). 

 

 Mattelart (1964) menciono que “la población constituye a 

la vez el punto de partida y el objetivo de toda voluntad de 

desarrollo, por lo cual se la puede definir como la variable básica 

del fenómeno social global” (p.63). 

 

 Moreno (2017) presento una investigación en la cual 

menciona que el incremento de la población o crecimiento de la 

misma y la distribución de esta en el territorio son aspectos 

fundamentales de la dinámica poblacional los cuales inciden de 

manera directa en aspectos tales como el sistema social y 

económico. La distribución de la población es fundamental al 

momento de tratar de entender su movilidad y saber el porqué de 

su concentración en el espacio ya que la ubicación de la 

población no es un aspecto aleatorio o al azar. No existe una 

distribución homogénea sino más bien se determina por algunos 

tipos de patrones que desde una perspectiva macro puede 

significar atrayentes para la movilidad. Se sabe que el mayor 

factor al que se le asocia a la movilidad de la población es el 

desarrollo económico y donde exista este aspecto habrá 

movilidad poblacional. 

 

 Se sabe que el crecimiento poblacional y su movilidad no 

solo es un fenómeno del Ecuador sino del mundo entero, y es 

una realidad a la cual debemos saber entender y analizar, intentar 

frenar este crecimiento no es la manera idónea de controlar este 

fenómeno, sino más bien se debe comprender como funciona y 

tratar de sobrellevarlo de una manera controlada y organizada. 

 

 

Gráfico 9: Área urbana de Quito 

Fuente: (El Telégrafo, 2016) 

 Según las proyecciones oficiales de población del país 

estimadas hasta el año 2015 y extrapolando la tendencia 

descendente se obtiene una tasa de incremento anual para el 

quinquenio 2015-2020 del 1.17 por ciento promedio anual que 

establece que la población del país para el año 2020 llegara a 

16'896.080 habitantes. Con este paulatino descenso del 

crecimiento poblacional en el primer quinquenio del próximo 

siglo el país consolidara su proceso de «plena transición» 

demográfica y a partir del año 2015 entraría en la etapa de 

«transición avanzada», generando en ambos casos importantes 

cambios en la estructura de edades y estableciendo nuevas 

demandas sociales y urbanas. (Duperier, Vallejo & Yánez, 1995, 

p. 47). 

 

Cuadro 3: Proyecciones de Población y Tasas de Crecimiento por 

Quinquenios 1995-2020. 

Fuente: (Duperier, Vallejo & Yánez, 1995) 

 

 Las estimaciones de poblaci6n del Distrito realizadas por 

el INEC hasta el año 2000 y complementadas hasta el 2020 

mediante el uso de la tasa exponencial de crecimiento 

determinan crecimientos superiores a los promedios nacionales 

e importantes variaciones entre el poblamiento del área urbana 

(Quito ciudad) y las áreas suburbanas. Entre 1990 y 1995 la 

poblaci6n del DM'Q observó un crecimiento de 269.568 hab. 

correspondiente al 18.6% de la poblaci6n existente en 1990 y 
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para el 2000 se espera un incremento de 270.754 nuevos 

habitantes con un promedio anual para el decenio de 3.42 % Y 

para el quinquenio 1995-2000 de 2.93%. En los primeras veinte 

años del pr6ximo siglo el crecimiento demográfico en el Distrito 

será sucesivamente menor, sin embargo, de lo cual su poblaci6n 

se duplicará respecto a la existente en 1990 superando los 

2'800.000 habitantes. Entre 1995 y el año 2020 crecerá a un 

promedio anual de 2.06%, observando en el último quinquenio 

de este periodo una baja tasa de crecimiento de 1.27% 

ligeramente mayor a la de 1.17% estimada para el país en el 

mismo periodo. (Duperier, Vallejo & Yánez, 1995, p. 48). 

 

 Como se pudo observar pese a que en los últimos 

quinquenios habrá una disminución en el incremento porcentual 

de la población, esta no dejará de subir. Si bien es cierto el 

crecimiento poblacional será menor a los quinquenios pasados, 

pero la población seguirá aumentando a una menor escala, por 

lo cual el crecimiento planificado de la ciudad podría marcar un 

antes y un después de la manera en que la ciudad crece. 

Fomentando la densificación urbana se podrá priorizar la 

utilización de sectores existentes y así evitar el crecimiento 

horizontal descontrolado de la ciudad. 

 

2.2.   Gentrificación  

 Sequera (2015) menciona que la gentrificación es el 

proceso de transformación de un área perteneciente a la clase 

trabajadora de la ciudad en una zona de clase media, para 

priorizar el uso residencial o comercial. Ocupa un lugar en las 

áreas urbanas en las que una enajenación previa en 

infraestructuras ha generado vecindarios cuya renovación puede 

resultar muy lucrativa. El impacto de este concepto apunta a los 

procesos de transformación de los barrios humildes o 

marginados en zonas frecuentadas por personas con un alto 

capital económico y/o cultural. 

 

 Sequera (2015) indica también que este proceso conlleva 

una serie de rasgos asociadas en un primer momento al tipo de 

ciudad anglosajón, parece una herramienta conceptual adecuada 

para explicar la nueva gestión de las políticas públicas para 

“crear ciudad” en la era neoliberal. Es por esto que se interpreta 

la gentrificación no solo como el desarrollo efectivo del control 

de algún recurso o la centralidad (espacial) y el servicio 

producido por su uso como mercancía exclusiva, sino también 

se lo relaciona a un proceso en el que influyen toda una serie de 

capitales, además del económico, el cultural, el relacional, el 

simbólico. 

 

 

Gráfico 10: Gentrificación 

Fuente: (ethic, 2018) 

 Hamnett (1991) explica ese nuevo interés, indicando que 

la gentrificación se ha transformado en un interesante fenómeno 

urbano a estudiar, que brinda una más amplia capacidad analítica 

que las teorías convencionales de la estructura social o de la 

ubicación residencial en el proceso de transformación urbana. 

Por tanto, se considera que es un problema político notable que 

incluye la regeneración urbana y sus niveles de desplazamiento, 

por lo que se constituye en uno de los procesos importantes de 

la reestructuración de la metrópolis contemporánea. 

 

2.2.1. Gentrificación y Globalización  

 Smith (2002) señala que muchos académicos 

pertenecientes al mundo anglosajón han corroborado en los 

últimos años que el termino gentrificación se ha transformado en 

un fenómeno global.  

 También Atkinson, Rowland y Bridge (2008) 

concuerdan que la gentrificación es en la actualidad un 

fenómeno global ya que los procesos de nuevo colonialismo 

urbano, caracterizados por un aumento de la clase social de 

estatus medio, se evidencia en muchas ciudades tanto del Norte 

como del Sur Global. Además, ya no se limita a ciudades 

globales y capitales, sino que existen ciudades intermedias que 

han palpado estos procesos de gentrificación. De la misma 

manera, destacan como ha dejado de ser un fenómeno urbano, 

dirigiéndose también hacia áreas provinciales y rurales. Esta 

propagación está ligada, o forma parte, de la globalización y del 

crecimiento mundial de una clase media de profesionales y a la 

restitución de áreas en las que esta clase elige vivir. 

 

 De todas formas, Janoschka et al. (2013) señalaron que 

los procedente debates tienen similitud en que inician 

demostrando que la adaptación del término gentrificación no 
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puede ser de manera lineal, sino más bien que es indispensable 

tener en cuenta las características específicas de cada localidad, 

región y nación que determinan cómo se desarrollan los procesos 

de gentrificación en lugares con diversas condiciones sociales, 

políticas y económicas que varían marcadamente respecto de los 

países anglosajones y europeos. 

 

En su investigación Marulanda (2016) expresa que: 

La gentrificación se ha convertido en un término complejo 

que expresa los conflictos del crecimiento económico y el 

intercambio político y cultural en unas escalas geográficas 

cada vez más difusas. Por esta razón, el debate sobre sus 

causas y efectos debe ser analizado en el contexto de la 

globalización. (p. 10). 

 

 

Gráfico 11: Gentrificación y Globalización 

Fuente: (González, 2020) 

 

 Smith (2001) sobre el mismo tema considera cómo estos 

procesos de globalización han influido en la economía, y a su 

vez ha convertido el rol de las administraciones, creando de esta 

forma una reestructuración mayor que impacta sobre las 

múltiples escalas geográficas, es decir, que no sólo se transforma 

el espacio, Smith (2001) menciono que también se transforma 

“el conjunto de la estructura de las escalas espaciales, de lo 

global a lo local” (p. 18). Por lo tanto, la interacción entre las 

diferentes escalas no se da de forma lineal, han formado áreas de 

congruencia entre el contexto global y el local, transformando 

así la ciudad en el escenario idóneo para el crecimiento de los 

servicios financieros y la inversión estatal. 

 

2.2.2. Gentrificación y cambios en el paisaje urbano 

 Méndez et al (2012) menciona que a partir de la creación 

de una cadena de lógicas dentro de las políticas urbanas que 

ponderan la existencia de recursos en infraestructuras en 

concreto como los equipamientos culturales, la instalación de 

instituciones universitarias y de alta formación, o una oferta de 

mercado residencial atractivo para la gente que consolida la 

localización de estas nuevas clases medias. 

 Shaw (2005) y Pendlebury et al. (2009) concluyen que 

estos mecanismos de desarrollo son específicamente relevantes 

en lugares que tienen un valor artístico, cultural, histórico o 

arquitectónico de relevancia, tanto comercial como residencial, 

lo que trae problemas incluso a los barrios residenciales 

aledaños.  

 Zukin (1989) en su obra presenta la manera artística de 

la producción de la gentrificación, que en el Soho neoyorquino 

consistía en un intento por parte de grandes inversores por 

controlar un ambiente de inversión inmobiliario inestable, y para 

esto usaron las industrias culturales como forma de atraer 

capital. Asimismo, mostró cómo el capital utilizó esta misma 

herramienta para iniciar al mercado inmobiliario la 

desvalorizada industria subutilizada del centro de las ciudades: 

de esta manera, las nuevas clases medias se mudaban a los lofts, 

aquellas viviendas precarias de bohemios, artistas o población 

rezagada, ahora mercantilizada. Es de esta manera como se 

generaba una conexión entre el espacio, la identidad y la estética. 

 González y Waley (2012) presentan cómo, dentro de los 

procesos de gentrificación recientes, nuevas maneras, actores y 

espacios generan nuevas dinámicas, en algunos casos 

simbólicas, de la transformación urbana. La gentrificación 

comercial estudia, los procesos por los cuales los 

establecimientos con productos asequibles para población de 

bajos ingresos, están siendo eliminados, en las áreas 

gentrificadas, por establecimientos para consumidores de clase 

media-alta. Actualmente, son los mismos mercados habituales 

los que se encuentran acorralados por esa dualidad entre 

decadencia y renovación, lo que ha transformado a estos 

espacios en nuevos espacios de mercado, cambiando sus usos, 

sus precios y sus productos de consumo, para clientes con 

mayores posibilidades económicas o turistas. Claramente, esto 

tiene como efecto tanto el desalojo de ciertos comerciantes como 

de los clientes con menos recursos o posibilidades económicas 

alterando de esta forma el paisaje urbano ya establecido. 

 

 

Gráfico 12: Gentrificación y Cambios en el Paisaje urbano 

Fuente: (blog URBS, 2015) 

 

2.3.   Migración hacia las periferias 

 Ortiz y Morales (2002) mencionan que la migración de 

la población desde áreas céntricas a las periferias de las ciudades, 

principalmente las de carácter metropolitano, es un proceso sin 
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duda relevante. Las teorías ecológicas del crecimiento urbano 

hacían referencia desde el punto de vista ambiental, que en cierta 

manera las centralidades pasaban a constituirse en lugares pocos 

atractivos para espacios de residencia permanente. Esto, a causa 

del gran desarrollo comercial e industrial que se ha alcanzado 

por las grandes aglomeraciones urbanas. Este proceso ha tenido 

más relevancia con el tiempo; tanto es así que la ciudad 

mediterránea tradicional, con su compacidad, densidades 

prácticamente altas, mezcla de usos de suelo y variedad de 

actividades, ha desembocado en un modelo anglosajón de 

expansión urbana, donde nuevas estructuras territoriales 

resultantes de la sub urbanización se ven como el elemento 

común. El predominio de las bajas densidades de residencias 

unifamiliares, reforzadas por sistemas viales y proporcionadas 

de extensos espacios libres, están a la base del proceso de 

dispersión urbana y, por ende, de la generación de la expansión 

urbana. 

 Mertins (1998) menciona que según este patrón 

discontinuo espacialmente "delante de la frontera de la ciudad", 

se ha formado con el tiempo en un factor muy característico del 

presuroso y a menudo descontrolado crecimiento de las grandes 

metrópolis. 

 Para Dematteis (1998), la desintegración de la ciudad no 

es nada más que el resultado del ciclo urbano por el que recorren 

los grandes asentamientos humanos, el que se forma con la unión 

de la población en el núcleo central o Core (urbanización), 

prosigue con la evolución hacia las coronas o ring (sub 

urbanización), para pasar luego al declive demográfico (des 

urbanización), en espera de una hipotética recuperación del 

núcleo central (reurbanización). 

 

En su estudio Ortiz y Morales (2002) mencionan que: 

Los procesos que están detrás de la conformación de las 

nuevas estructuras territoriales son diversos y complejos. 

No obstante, ello, se reconoce que son las migraciones, 

particularmente las intraurbanas, las que juegan un papel 

decisivo. Estos desplazamientos poblacionales se dan con 

mayor intensidad en las grandes ciudades, ya que en 

general son las que presentan un mayor crecimiento, 

concentran las mayores inversiones y generan a la vez un 

dinámico mercado de la vivienda. (párr. 5). 

 

 Clark y Dieleman (1996), desacuerdo a investigaciones 

realizadas en ciudades europeas, se pudo establecer algunas 

generalidades. Éstas son: (a) los migrantes intraurbanos se 

movilizan más a corta que a larga distancia; (b) los 

desplazamientos se efectúan desde el centro de la ciudad a la 

periferia de ésta; (c) los arrendatarios se desplazan más que los 

propietarios; y (d) los motivo están asociadas al ciclo de vida. 

 

 Clark y Avery (1978) indican que el modelo espacial 

repetido de movilización ha sido del tipo centro-periferia, 

asociando esta tendencia a dos principios de los procesos de 

crecimiento residencial urbano. El primero, resultante de la 

teoría de Burgess, donde la expansión residencial era el resultado 

de la presión de los nuevos habitantes sobre la disponibilidad de 

viviendas de rentas de bajo status en el centro de la ciudad. 

Resultado de esto, la densidad demográfica en esta área 

incrementa, dando inicio a un proceso de invasión y sucesión 

que obliga a la población de mayor status a moverse hacia el 

exterior. 

 Clark (2000) señala que el desplazamiento en el ámbito 

residencial es atribuido a los cambios en la constitución de una 

familia implica que estos desplazamientos se realicen a corta 

distancia, no implicando por lo tanto alteraciones en el trabajo, 

en la recreación o en las actividades sociales de los migrantes. 

 

 Ortiz y Morales (2002) indican que la población ubicada 

en algunos territorios termina por no desvincularse por completo 

de las áreas centrales, de tal manera que los impactos 

ambientales tanto físicos como naturales por ejemplo consumo 

de suelo y energía, son fuente de contaminación del aire y agua. 

A estos se suman los de ámbito social, resultantes del tiempo que 

sus habitantes consumen en sus movilizaciones diarias con el fin 

de cumplir ciertas funciones o a su vez acceder a servicios 

específicos. Por esto es que, para algunos autores, las nuevas 

periferias, ya sean territoriales o ambientales, terminan 

resultando en la mayoría de los casos como tipos de desarrollo 

no sostenibles a mediano y largo plazo. 

 

 Simmons (1975) menciona que la diferenciación 

territorial de las características residenciales es el resultado de la 

gran cantidad de los movimientos poblacionales intraurbanos, 

llegando a ser uno de sus efectos más significativos de la 

segregación social de la población. 

 

 Ochoa, Lamy y Serrano (2019) llegaron a concluir que 

“la migración interna, como fuerza de transformación de la 

sociedad es objeto de múltiples disciplinas: la ciencia política, la 

historia, la economía, la geografía, la demografía, la sociología, 

la antropología, el derecho y el urbanismo.” (párr. 9).  

 Bähr y Mertins (1993) en su estudio mencionaron que la 

migración ha llevado a una alteración del modelo urbano de 

nuestras ciudades: del modelo de núcleo compacto o denso al 

modelo de expansión urbana que da como resultado la 

generación una ciudad “difusa”, en donde se acoplaran diversos 

https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0250-71612002008500009#Mertins1998
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0250-71612002008500009#Dematteis1998
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0250-71612002008500009#Clark1996
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0250-71612002008500009#Clark1978
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0250-71612002008500009#Clark2000
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0250-71612002008500009#Simmons1975
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tipos de asentamientos, como por ejemplo las ciudades 

latinoamericanas que poseen fraccionamientos de estratos altos, 

la vivienda social promovida por los gobiernos y los 

asentamientos informales. 

 

 El sobredimensionamiento en la escala de intervención 

de las propuestas y la mono funcionalidad en los conjuntos de 

vivienda se asocian con cambios en el estilo de vida de los 

habitantes, y observan un debilitamiento de los mecanismos de 

conexión entre el espacio privado residencial y el espacio 

público. Frente a este panorama de des-densificación, se ve la 

necesidad de repensar las intervenciones residenciales, 

considerando la densidad como un indicador que puede operar 

favorablemente en la sostenibilidad urbana, e impulsar nuevas 

formas de gestión habitacional con mixtura funcional que 

atenúen los efectos negativos de la segregación social y la 

extensión urbana. (Marengo, s.f., p. 184). 

 

 

Gráfico 13: Ocupación del suelo y extensión de la ciudad 

Fuente: (LA Network, 2018) 

 

2.4.   Densificación urbana 

En su investigación Zapatero (2017) concluye que: 

Uno de los principales problemas a la hora de hablar de 

densidad urbana es, precisamente, encontrar una 

definición adecuada para dicho concepto. La densidad se 

ha empleado a lo largo del último siglo para describir los 

problemas de la ciudad, en muchos casos de manera 

opuesta (demasiado densa hace un siglo, demasiado 

dispersa a día de hoy), y, basándose en dicho diagnóstico, 

como norma para definir alternativas (unas veces 

estableciendo mínimos, otras veces máximos). Todo ello 

pone de manifiesto la ambigüedad que existe en torno a un 

concepto que, sin embargo, parece imprescindible a la 

hora de estudiar y diseñar la ciudad. (p. 13). 

 

 

Gráfico 14: Densificación Urbana 

Fuente: (Colin Rowe & Fred Koetter, 1978) 

 Forsyth (2003) menciona que es común que la gente 

confunda densidad con alguna variedad edificatoria pensando, 

por ejemplo, que el tipo de residencia separada es menos denso 

que uno de residencia en altura. Aunque por lo general esto sea 

cierto en casi todos los casos no siempre es así. Una torre de 

residencia de gran tamaño ubicada en un área de parque podría 

llegar a tener una densidad más baja que un conjunto de 

residencias aisladas en divisiones de parcelas pequeñas. 

 

 

 Morris (1979) en su estudio mencionó que previo a la 

época romana los asentamientos urbanos en Europa eran pocos 

y existía mucho espacio entre sí, y la gran mayoría de ellos 

fueron usurpados por los romanos siendo urbanizados de nuevo 

en base a esquemas planeados. Posterior a la caída del Imperio, 

en el siglo V, la vida urbana en Europa se vio reducida en gran 

manera hasta que, al inicio de los siglos X y XI. La permanencia 

política y la regeneración del comercio dieron una nueva vida a 

antiguas fundaciones romanas. Otras ciudades surgieron como 

bases militares fortificadas que después fueron adquiriendo 

funciones y actividades comerciales dando así una nueva 

dinámica urbana. 

 

 Lozano (1990) menciona en su estudio que uno de los 

problemas al momento de definir densidad en términos prácticos 

es la relativa endeble relación que hay entre densidad y el tipo 

edificatorio. Un mismo tipo de densidad puede resultar de 

diversos modelos edificatorios absolutamente diferentes, y a su 

vez un mismo modelo puede realizarse para obtener diversas 

densidades. 
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Gráfico 15: Relación entre densidad y forma urbana, 75 viv/ha. 

Fuente: (Urban Task Force, Andrew Wirght Association, 1999) 

 

 Berghauser y Haupt (2010) hace mención que la 

industrialización de las ciudades europeas desemboco en una 

situación de dinamismo económico que sirvió de atrayente para 

una gran parte de la población. De a poco las ciudades intentaron 

absorber los desplazamientos que resultaban de áreas rurales a 

urbanas, dando paso a un entorno de sobrepoblación de las 

ciudades. Esta aglomeración dio paso a problemas de salud: la 

primera pandemia de cólera llego a Europa en año 1832, 

perjudicando primordialmente a grandes ciudades como 

Londres y París, provocándose gran parte de las víctimas en las 

áreas con densidad de población alta. 

 

 Berghauser y Haupt (2010) hace referencia a estándares 

mínimos requeridos para el bienestar, como el acceso a luz 

natural y también aire fresco, lo que dio lugar a la búsqueda de 

alternativas y soluciones que asegurasen una mejor condición de 

habitabilidad. Pese a las propuestas de soluciones como la baja 

altura en las edificaciones eran consideradas como lo óptimo 

para tal efecto, varias familias no tenían la posibilidad de 

adquirir una vivienda unifamiliar, por lo tanto, era indispensable 

buscar estos requerimientos por medio de soluciones de mayor 

densidad. 

 

En su investigación Zapatero (2017) destaco que:  

No era la primera vez que se establecían una serie de 

estándares para alturas máximas de edificación, 

dimensiones de parcela o distancia entre edificación: 

aparte del plan París, cabe destacar el Plan Cerdá de 

Barcelona, de 1859. Sin embargo, Baumeister y Stübben 

pueden considerarse como los primeros en emplear 

sistemáticamente el concepto de densidad urbana para 

analizar los problemas de la ciudad. (p. 20). 

 

 

Gráfico 16: Plan Cerdá de Barcelona.   

Fuente: (Cerdá, 1860) 

 

 Sitte (1901) menciono que a raíz de esto nacieron 

también contra posiciones las cuales juzgaban y planteaban la a 

incorporación de consideraciones de tipo decorativo en el 

planeamiento urbanístico, principalmente en países como 

Austria o Alemania. En el año de 1889, el arquitecto austriaco 

Camillo Sitte publicó Der Städtebau nach seinen künstlerische 

Grundsätzen (construcción de Ciudades según principios 

artísticos). 

 

2.5.   Tipología de ciudades 

2.5.1. Ciudad dispersa 

 En diversos estudios (Lehmann, 2010; Navarro, 2011; 

Muñiz, Calatayud, & García, 2010; Arbury, 2005) concuerdan 

que, pese a las variaciones acorde a cada país o tiempo, se 

entiende por ciudad dispersa a cualquier modelo urbano de baja 

densidad, que muestra interrupción en sus partes, con escasez de 

variedad y cercanía de usos, y que se ubica en las periferias, en 

la mayor parte de los casos se usa únicamente para vivienda 

unifamiliar apartándose de los centros urbanos y a su vez de los 

servicios básicos y equipamientos necesarios. 

 Este de modelo de ciudad dividida, se la observa con 

espacios “…distorsionadores de paisajes de calidad, apoyados 

sobre los sistemas de comunicaciones metropolitanas, ocupando 

cada vez más suelo y despilfarrando más energía y tiempo 

(Leboreiro, 2011, pág. 169) 

 

 Neuman (2005) piensa firmemente que la ciudad, hasta 

mediados del siglo XIX, era considerada como un área urbana 

compacta y pequeña, que alcanzaba un máximo de 5 km, y que 

fácilmente se la podía recorrer a pie sin problemas. Desde la 

implementación del tren al final del siglo XIX muchas ciudades 

crecieron y llegaron alcanzar entre 20-30 km; pese a esto casi 

todos los desplazamientos aún se realizaban a pie. Con el paso 

del tiempo se realizan cambios significativos en la movilidad, 

esto sucede debido a la incorporación desmesurada del vehículo 

motorizado, lo cual junto al encarecimiento del suelo provoco un 

crecimiento apresurado y trastornado de la ciudad.  
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Lehmann (2010) en su estudio afirma que a partir de este nuevo 

pensamiento de ciudad dispersa se crea mayor conciencia por el 

cambio climático y el uso desmesurado y sin respeto de los 

recursos naturales. 

 

 En sus diversos estudios (Arbury, 2005; Muñiz, García, 

& Calatayud, 2010; Ruff & Pinatella, 2007) convergen que la 

principal causa para la generación de una ciudad dispersa fue la 

necesidad de desplazarse hacia las periferias como resultado de 

la mala calidad de vida que ofrecía la ciudad industrializada. 

 

 Mattos (2010) menciona que la capacidad de adquisición 

de vivienda en las periferias se logró conseguir por tres 

principales razones, primero por el aumento de ingresos 

personales, en ese tiempo estaba en auge la vivienda unifamiliar 

con jardín alejada de toda la contaminación y hacinamiento, y 

también por la nueva forma de pensar en núcleos familiares más 

pequeños. 

En cuanto a la movilidad se refiere Muñiz, García, & Calatayud, 

(2010) mencionan que:  

El crecimiento urbano disperso impide la existencia de una 

oferta suficiente de transporte público porque resulta 

difícil conseguir el umbral de usuarios/estación requerido 

y limita su demanda debido al elevado coste de 

oportunidad que supone una larga distancia entre el lugar 

de residencia y la estación. (p. 332). 

 

 Dentro de lo que son los impactos sociales se encuentra 

una gran dificultad al momento de medirlos, sin embargo son 

muy notorios, entre los cuales podemos encontrar la inequidad, 

impactos dañinos en la salud debido a que este modelo de ciudad 

dispersa cohíbe la caminata y diversas actividades físicas, se 

pierde el sentido de comunidad, existe la segregación, 

polarización, las familias solo tienen sus domicilios para poder 

permanecer, desaparece el sentido del espacio público e 

incrementa la desigualdad en el acceso a la movilidad ya que se 

privilegia principalmente al vehículo privado (Arbury, 2005; 

Mattos, 2010; Muñiz, García, & Calatayud, 2010). 

 

 

Gráfico 17: Ejemplo de ciudad dispersa 

Fuente: (Arquitasa, 2016) 

 

 Cervero (1998) en su estudio concluyo que pese a que los 

avances en la tecnología produzcan tácticas para disminuir los 

impactos ambientales asociados a la contaminación y el uso 

desmedido de recursos renovables; no habrá tecnología alguna 

que contrarreste los impactos sociales que ocasiona un modelo 

de ciudad disperso.  

 

2.5.2. Ciudad compacta 

 Arbury (2005) en su estudio menciona que se comprende 

por tipo de ciudad compacta a la cual intenta restringir el 

crecimiento urbano hacia las periferias para de esta manera 

poder tener un mejor aprovechamiento del espacio dentro de la 

ciudad ya existente, específicamente en sitios no utilizados y 

enfatizando también en áreas de baja densidad.  

 Sivam, Karuppannan, y Davis (2012) concluyeron que, 

la densidad residencial es una inconstante notable en este 

modelo de ciudad compacta, es una ciudad convenientemente 

densificada. 

 Jacobs (2011) mantiene que la densidad es una de las 

situaciones que debe existir para certificar una correcta vida 

urbana, además de muchos más criterios, que permiten lograr 

una buena habitabilidad. 

 

 Arbury (2005) menciona que es dificultoso poner en 

marcha de manera viable y conveniente por los habitantes 

actuales, ya que su aplicación está restringida a las 

características y necesidades de cada ciudad, también menciona 

que a este fenómeno se lo piensa como un modelo diseñado para 

poner en práctica el desarrollo sostenible en el medio urbano y 

para equilibrar los efectos sociales, económicos y ambientales 

negativos divisados de la expansión urbana.  

 

 Lehmann (2010) en su estudio menciona que las 

ciudades deberían ser más corteses con los habitantes y con el 

territorio; la dispersión ha provocado una ciudad cada vez más 

insostenible e inhabitable por lo que es ineludible restructurar 

este modelo de ciudad. Explica también que existe muchos que 

a partir de los años setenta difunden la necesidad de un cambio 

de pensamiento acerca de la planificación urbana direccionado a 

un modelo más compacto y sostenible. Se realizan publicaciones 

que de alguna manera refutan el modelo de ciudad dispersa, el 

consumo indiscriminado de recursos y realizan predicciones 

sobre las consecuencias de no produce un cambio. 
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 Lehmann (2010) menciona en su investigación que, en el 

año de 1987, con el reporte de Brundtland Our Common Future, 

en donde se da a conocer la necesidad de un cambio en la manera 

de generar ciudad, es de esta manera que se procede a delimitar 

un crecimiento y de este modo parar la dispersión y evitar 

centros deshabitados. En los años noventa se presenta literatura 

concreta sobre ciudad compacta y ciudades solares que propagan 

la importancia de reavivar las ciudades utilizando principios de 

sostenibilidad y re-compactación. 

 

 Universidad de Cuenca (2013) en su estudio menciona 

que en Europa y Estados Unidos se inician teorías o 

movimientos denominados como: Ciudad Compacta, New 

Urbanism, Green Urbanism, Urbanismo Ecológico, y muchas 

más; que pretenden promover un desarrollo apropiado y 

compacto de la ciudad y procuran cambiar el estilo del 

crecimiento desmedido para beneficio de las próximas 

generaciones. 

 

 Moliní y Salgado (2010) en su estudio reiteran que, pese 

a que la ciudad compacta pudiera ser una mejor opción 

poniéndola frente a la ciudad dispersa, ya que consume menos 

suelo, agua, energía y favorece al uso del transporte público, 

muchos más consideran lo contrario, los que promueven la 

ciudad dispersa mantienen que éste es un modelo más 

confortable y agradable para habitar. 

 Arbury (2005) mencionan y afirman que este modelo 

disperso es atractivo ya que los habitantes de esta, tienen acceso 

a viviendas unifamiliares, a más bajos costos, con mejor 

movilidad y que se encuentran apartados de la pobreza, el crimen 

y la contaminación. También en su estudio menciona que 

exponen que el modelo de ciudad compacta conlleva a la pérdida 

de espacio abierto urbano, inestabilidad en la movilidad ya que 

los desplazamientos a pie no sustituyen a los viajes en 

automóvil, conflictos de hacinamiento y finalmente falta de 

evidencia sobre cómo se logra el crecimiento económico que 

este modelo pretende. (Arbury, 2005). 

 

 Moliní & Salgado (2010) manifiestan que promover un 

modelo compacto debe ser operado con prudencia y flexibilidad, 

buscando siempre el mejor resultado según cada ciudad y sus 

características, intentando generar ciudades convenientes y 

prudentemente compactas.  

 

En el año 2013, Abril y Auquilla en su estudio concluyeron que:  

La ciudad compacta no es una condición suficiente para 

lograr una ciudad sostenible ya que es necesario e 

imprescindible instrumentos normativos generales y 

específicos que constituyan el sustento jurídico para 

formular un diseño urbano de calidad con el fin de lograr 

aceptación por parte de la comunidad. 

 

 

Gráfico 18: Ciudad dispersa versus ciudad compacta.   

Fuente: (Ballén, 2016) 

2.5.3. Ciudad sostenible 

 En su investigación menciona que el tema de 

sostenibilidad ha sido perfeccionado desde distintos ámbitos y 

es acreditado con diversos nombres, define a uno de ellos como 

Green Urbanism (Urbanismo Ecológico), este se direcciona a la 

mutación de ciudades desde la dispersión a la compacidad con 

fundamentos en la correspondencia entre ciudad y naturaleza 

(Lehmann, 2010). 

 

En su investigación realizada Abril y Auquilla (2013) 

mencionan que: 

La exigencia en este modelo es el trabajo en forma 

interactiva de quince componentes requeridos para un desarrollo 

sostenible; estos son: el clima y el contexto; las energías 

renovables y las cero emisiones de CO2; la ciudad de cero 

residuos; el agua; el paisaje, los jardines y la biodiversidad 

urbana; el transporte sustentable y el espacio público de calidad; 

los materiales locales y sustentables, la densificación de barrios 

existentes; los edificios y barrios verdes; la habitabilidad y salud 

de las comunidades con programas de usos mixtos; las cadenas 

de suministro cortas y los alimentos locales; el patrimonio 

cultural, la identidad y el sentido de lugar; la gobernanza urbana, 

el liderazgo y las buenas prácticas; la educación, investigación y 

conocimiento; y las estrategias para países en vías de desarrollo. 

A pesar de las críticas, y tras el análisis de diversos sistemas 

urbanos, es posible definir al modelo de ciudad sostenible como 

el que mejor responde a los impactos generados por la 

dispersión. 

 

 Rueda (2011) en su investigación Urbanismo Ecológico 

concluye que la ciudad sostenible puede resumirse en cuatro 

parámetros fundamentales: compacta en su morfología, 



16 

 

compleja en su organización, eficiente metabólicamente y 

cohesionada socialmente. 

 

 Los valores que más se han de tener en cuenta son los de 

proximidad, es decir, que podamos realizar el máximo de 

actividades cotidianas en distancias recorribles a pie; que estos 

trayectos sean activos y que en su trazado alberguen numerosas 

opciones de actividades, evitando trayectos vacíos, con la única 

función de transcurrir, sino trayectos útiles (Montaner, Muxi, & 

Falagán, 2011, pág. 39). 

 

 En este punto el espacio público es el componente 

estructurador de la ciudad, en el cual se deben realizar todas las 

actividades de “convivencia” social, ya que a partir de este se 

organizan los demás espacios de equipamientos y servicios, así 

como las áreas verdes. Si hablamos de complejidad, el término 

se refiere a la diversidad y “mixticidad” de funciones y usos que 

se organizan en el territorio procurando el mejor equilibrio. En 

este punto la proximidad, en el desenvolvimiento de las 

actividades, debe ser estudiada para satisfacer las necesidades de 

la sociedad actual en especial de grupos vulnerables.  

En cuanto a eficiencia, se refiere al “metabolismo urbano”, es 

decir a la producción y consumo de recursos -materiales, agua y 

energía- necesarios para habitar. Uno de los principales aspectos 

es lograr que los nuevos barrios se conviertan en “generadores 

de energías renovables” y dejen su papel de masivos 

consumidores de energía, por lo tanto, que “tiendan a la 

autosuficiencia”. La cohesión social se refiere a la relación de 

las personas entre ellas y con el contexto urbano. Relaciones que 

son bien logradas si se procura diversidad de cultura, edad, renta 

y profesión, ya que se logra equilibrio entre todos los “actores 

de la ciudad”. (Abril y Auquilla, 2013, p. 19). 

 Agencia de Ecología Urbana de Barcelona y Red de 

Redes de Desarrollo Local Sostenible (2009) mediante su 

estudio menciona que las ciudades deben ajustar sus formas, 

estructura y funcionalidades urbanas para contribuir a la buena 

gestión de las dinámicas territoriales, articulación de los 

espacios urbanos, incremento de la habitabilidad en el espacio 

público y mejora de la calidad de vida de los ciudadanos.  

 Rueda (1999) en la publicación de Libro Verde plantea un 

urbanismo en tres niveles como son los subsuelos, superficies y 

alturas; menciona que esto ayuda a liberar el espacio y admite la 

correlación entre los ejes de compacidad, complejidad, 

eficiencia y cohesión social. 

 Después de todo lo ya mencionado, es indispensable 

evaluar a cada ciudad por sus características culturales, 

históricas, sociales, geográficas, económicas y políticas, por lo 

cual estas estrategias que se empleen en cada contexto 

dependerán netamente de estas características (Lehmann, 2010). 

 

2.5.4. Ciudad vertical 

 Berghauser y Haupt (2010) en su estudio mencionó que, 

en el año de 1933, Le Corbusier presentó una propuesta 

alternativa a la ciudad compacta del siglo XIX y a otras ciudades 

ya mencionadas, la propuesta llamada Ville Radieuse, tipo de 

ciudad que contendría área verde con espacios libres amplios, 

luz natural y aire fresco al libre acceso de todas las personas. 

Planteaba elevadas densidades las cuales alcanzarían un límite 

de hasta los 1000 habitantes por hectárea, pretendiendo reducir 

el uso del suelo y a su vez también poder realizar recorridos de 

desplazamiento mucho más corto de un lugar a otro, y para 

lograr llegar a estos niveles de densidad era indispensable acudir 

a la edificación en altura. 

 

 

Gráfico 19: Ciudad vertical.   

Fuente: (Lantos, 2013) 

 

En su investigación Zapatero (2017) señala que: 

Casi al mismo tiempo, entre 1928 y 1931, Walter Gropius 

desarrollaba sus ideas sobre las ventajas de la edificación 

en altura: dada una misma inclinación solar y una misma 

área era posible alcanzar densidades mayores, con una 

menor ocupación del suelo para un mismo número de 

viviendas y consiguiendo al mismo tiempo mejores 

condiciones de habitabilidad, luz natural, soleamiento, 

vistas o privacidad. (p. 24). 

 

Gráfico 20: Relación entre altura de edificación, soleamiento y ocupación.  

Fuente: (Walter Gropius, 1930) 
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Gráfico 21: Relación entre altura de edificación, soleamiento y ocupación. 

Fuente: (Walter Gropius, 1930) 

 

 

Gráfico 22: Ville Radieuse 

Fuente: (Le Corbusier, 1933). 

 Llop y Calvo (2003) en su estudio señalan que de este 

modo se terminaría el siglo XX, donde la renovada ciudad se 

direcciona sobre un pensamiento de desmaterialización de la 

misma, con gran extensión y difusa sobre el territorio, donde el 

fin ya no es la búsqueda únicamente de la unión de diversos tipos 

de vivienda y tipos edificatorios de residencia, sino también la 

mixticidad de usos y el acoplamiento y convivencia de diferentes 

estratos sociales dando como resultado un valor positivo. Luego 

de la segunda guerra mundial al urbanismo se lo toma como un 

elemento o recurso político, se describe a esta época como “la 

era dorada del planeamiento” (Hall, 1996, p. 494).  

 

 Koolhaas (1994) en su estudio propone que el modo de 

realizar el tipo de densificación en altura, se diseña como un 

espacio combinado que conjuga en su gran mayoría las 

actividades resultantes de la acción de habitar una ciudad. 

 

 

Gráfico 23: Ciudad Vertical   

Fuente: (Hilberseimer, 1927)  

 

 Esta consideración propone construir rascacielos de 

varios metros de altura y cientos de personas, siendo auténticas 

ciudades verticales o ciudades en altura, aglomerando todos los 

servicios: casa, trabajo, zonas de compras, ocio y deporte. 

Asegurando el medio ambiente que sería muy beneficiado, 

gracias a una menor ocupación de la naturaleza, un menor 

consumo de recursos naturales y una reducción de la 

contaminación. Este tipo de ciudad en las primeras décadas del 

siglo XX, parecía algo muy difícil de conseguir y esas ideas 

tuvieron que esperar a la construcción de los primeros 

rascacielos que rompían totalmente con las construcciones 

tradicionales, ahora estos rascacielos se verán cortos en el 

paisaje urbano en comparación con la propuesta de una ciudad 

vertical, ahora con nuevas técnicas de construcción, las 

maquinarias, la gran variedad de materiales y elementos de los 

que disponen actualmente los constructores, brindan 

posibilidades extraordinarias, las cuales ha producido también 

un cambio de mentalidad en el desarrollo del urbanismo y que 

permiten acercarnos más a ese futuro.(Cobos, 2013, p. 6). 

 

2.6.   Ecosistema urbano 

 Miller (1992) menciona en su estudio la teoría de la 

ecología convencional que se refiere al ecosistema como un 

colectivo de diversas especies que ejercen acción unos con otros 

de manera reciprocan, los cuales juntos a factores químicos y 

físicos constituyen su ambiente inerte. El ecosistema urbano es 

un proceso de interrelaciones incesante que no dejan de cambiar 

en ámbitos biológicas, químicas y físicas lo cual produce una 

comunidad, lo cual solventa y provee una respuesta a cambios 

en las condiciones ambientales. Un ecosistema no se lo podría 

medir ya que este es impredecible en forma y tamaño. 

 

 Villalobos, Dunn y Hassall (2016) concluyo que el 

crecimiento urbano es una de las acciones humanas que poseen 

un gran impacto negativo sobre los ecosistemas. Esto es 

producto de varios aspectos tales como la eliminación de 

vegetación nativa, la alteración de sistemas hidrológicos, la 
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elevación zonal de la temperatura y el exceso de factores de 

contaminación que no pueden ser eliminados por el ecosistema 

lo cual provoca una alteración en la forma y función de los 

mismos porque afecta los procesos ecosistémicos (Grimm et al 

2008). 

 Tomando en cuenta también el proceso desmesurado de 

expansión de las ciudades conlleva una gran fractura de los 

sistemas naturales o seminaturales y una inminente ineficiencia 

para brindar sus servicios ambientales y conservar la 

biodiversidad (Terradas et. al, 2011). 

 

Acero (2017) menciona en su estudio que: 

La estructura mixta del paisaje urbano se configura de 

esta manera debido a los diferentes usos que 

culturalmente se hace del territorio, desde los patrones de 

poblamiento, hasta las estructuras económicas que 

sostienen los ingresos locales. Se encuentra entonces que 

en un ecosistema urbano es posible hallar un hábitat 

construido, un hábitat verde y las zonas abandonadas o 

zonas de disposición de residuos. (p. 42). 

 

 

Gráfico 24: Clasificación de zonas en los ecosistemas urbanos. 

Fuente: (Adler y Tanner, 2013) 

 

 Los hábitats denominados como construidos, se han 

pensados para el uso del ser humano en su mayoría y es por esto 

que poco a poco se han ido excluyendo a los mismos organismos 

nativos de cada área intervenida. Sin embargo, los mismos 

materiales que se usan para la elaboración de infraestructuras y 

edificios son los que facilitan la permanencia de algunos 

organismos. El siguiente tipo de hábitat es el nombrado 

abandonado o de disposición de residuos, los cuales como su 

nombre mismo lo indica sirven únicamente como sitio de 

almacenamiento de los residuos o desechos de las acciones 

industriales, comerciales o residenciales, estas áreas 

comúnmente son perturbados y se afianzan como núcleo de 

problemáticas ambientales y contaminación. Otra de las zonas 

señaladas se la conoce como, hábitat verde el cual engloba todos 

los lugares no intervenidos por malas actuaciones humanas y las 

cuales en casi su totalidad contienen vegetación. (Adler y 

Tanner, 2013). 

 Un ecosistema es una red en gran manera compleja 

debido a los grandes canales de información que estos conllevan 

los cuales engloban también ámbitos como la economía, la 

movilidad de personas, materia y energía, y el traslado de 

información a mediante la tecnología. (Rueda, 1998). 

 

Gráfico 25: Representación de un ecosistema urbano. 

Fuente: (Tato y Vallejo, 2010) 

 

2.6.1. La ciudad un ecosistema 

En el estudio realizado por Acero (2017) se concluyó que: 

Entendiendo el ecosistema como un sistema, en el que 

interactúan los organismos con su medio físico, y 

biológico y en el que se reflejan relaciones espaciales, 

dadas por los rasgos físicos, las reservas de agua y energía, 

la procedencia de sus insumos, el comportamiento de sus 

seres vivos. Se puede decir que la ciudad es una parte que 

integra un ecosistema: el ecosistema urbano. 

Considerando la naturaleza cambiante de los humanos y 

sus hábitos, los ecosistemas urbanos son también hábitats 

dinámicos y susceptibles de frecuentes transformaciones. 

Ejemplo de esto, son los procesos de cambio o sustitución 

de usos por el que pasan los territorios que con el paso del 

tiempo modifican la naturaleza del paisaje natural 

circundante y del espacio artificial. (p. 47). 

 

2.7.   Calidad de vida urbana y espacios públicos 

 Leva (2005) menciona que la calidad de vida urbana ha 

sido aplicada con gran énfasis en el lenguaje cotidiano como en 

varios ámbitos que tratan de estudiar las diversas problemáticas 

ya sean económicas, sociales, ambientales, territoriales y todas 

aquellas que tengan una relación con la sociedad actual. Sin 

embargo, se sigue un estudio continuo hacia los factores que 

conforman un entorno urbano para generar una relación con la 

calidad de vida urbana.  

 

Gráfico 26: Vida urbana y espacio público 

Fuente: (Distrito Castellano Norte, 2018) 
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 Hablar de la calidad de vida urbana es poder observar el 

tipo de relación que tiene la calidad de vida con aspectos 

relacionados al espacio como puede ser la ciudad y el entorno 

urbano más global como las grandes áreas metropolitanas 

(Marans y Stimson, 2011). 

 

 La diferencia entre las grandes ciudades y las pequeñas 

se puede describir en términos de acceso a servicios públicos (y 

su calidad), y de cantidad de instalaciones de diversa índole 

disponibles para los habitantes, complementado con el grado de 

satisfacción de éstos con los servicios que se les ofrecen y con el 

logro de sus metas personales. A partir de ello, las ciudades 

pequeñas podrían tener una mayor calidad de vida si es que 

ofrecen servicios de mayor calidad y sus habitantes reflejan una 

mayor satisfacción con la vida en comparación con las grandes 

ciudades. (…) lo urbanizado hace referencia a aspectos como: el 

equipamiento de una ciudad, accesibilidad a instalaciones y 

servicios de diversa índole como medios de transporte público, 

áreas verdes, parques recreativos, espacios para la práctica 

deportiva, escuelas, hospitales, mercados, instalaciones de 

fomento a la cultura, entre otras amenidades. Estos elementos 

son estudiados en relación a la calidad de vida urbana al igual 

que temas ambientales como el combate al cambio climático, la 

contaminación y la calidad del medio ambiente, por mencionar 

algunos. (Romero, 2016, p. 35). 

 

En su investigación Mehta (2007) concluyo que: 

Hombres, mujeres, niños y ancianos tienen distintas 

percepciones del espacio público que afectan su uso del 

espacio. La variedad de actividades y la diversidad en edad 

y género de los usuarios indican cuan sensible el espacio 

es para los distintos usuarios y propósitos. Las 

percepciones sobre su habitabilidad del entorno están en 

estrecha relación con los usos y actividades que realizan 

en los espacios urbanos y el espacio público. Los usos y 

las actividades dentro de los espacios son considerados 

como los mecanismos mediante los cuales satisfacen 

necesidades, en otras palabras, Los usos y actividades son 

tanto satisfactores de necesidades a nivel micro, como 

también representan la construcción social de un espacio 

público. (p. 5). 

 

Gráfico 27: Complejidad de la definición de calidad de vida urbana 

Fuente: (Leva, 2005) 

 

 Carr et al. (1992) mencionan en su estudio que el 

principal objetivo del espacio público es asegurar el confort y 

bienestar de los seres humanos como también varias de las 

características de un espacio público como la comodidad, 

relajación, compromiso pasivo (sentarse, observar), 

compromiso activo (participación activa como actividades 

físicas) y descubrimiento. Dichas características tienen relación 

directa con la calidad de vida urbana, sin embargo, se tiene en 

cuenta que podrían incrementar nuevas características 

indispensables para un espacio público de acuerdo a las 

necesidades del ser humano en la actualidad.  

 

 Actualmente el buen funcionamiento de un espacio 

público es indispensable para una correcta salud social y mental 

del ser humano (Mehta, 2007).  

 

 Abaleron (1998) destaca dos posturas de diferentes 

autores con diversas opiniones sobre el espacio público, ambas 

con conceptos sobre calidad de vida totalmente diferentes. Unos 

autores opinan que, específicamente el área de la geografía, 

puede ser cuantificable de manera objetiva. Investigan todo lo 

relacionado a los aspectos netamente externos de las personas 

toda una variedad de bienes, servicios y prestaciones que, 

primordialmente, deben estar al alcance de todos para suplir sus 

requerimientos materiales e inmateriales. Por otra parte, el 

segundo grupo difiere del primero ya que tienen una postura de 

medición cualitativa y subjetiva. Promueven la investigación del 

estado interno de las personas. 

 

2.8.   Corredor Metropolitano de Quito 

 El Plan Especial para el Corredor Metropolitano de Quito 

(CMQ, 2012) en su estudio menciona que: 

Es concebido como un importante instrumento articulador 

para el ordenamiento a escala territorial del distrito 

metropolitano por su condición lineal que atraviesa la 

ciudad y conecta con las principales arterias a nivel 

regional. Con esto como punto de partida, la propuesta 

considera actuaciones multiescalares que solventen 

problemáticas dentro de ámbitos socioculturales, 
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económicos y ambientales principales, que han sido 

diagnosticadas a través de una estrategia analítico-

descriptiva mediante análisis cartográfico, histórico y 

socio-económico. (p. 1). 

 

CMQ (2012) menciona que: 

La ciudad es un sistema complejo, compuesto de diversos 

subsistemas que se relacionan entre sí para todo proceso, 

por tanto con miras a alcanzar la sostenibilidad la postura 

propuesta establece poli centralidades definidas por las 

estructuras morfológicas, sociales, económicas, 

ecológicas e históricas en la ciudad, conectadas por medio 

del CMQ entendido como una arteria no solamente vial 

sino como una gran centralidad lineal capaz de concentrar 

patrones urbanos densos comprendidos por producción, 

servicios, espacio público y vivienda ubicadas en ejes 

transversales este-oeste. (p. 1). 

 

 Las centralidades propuestas se dividen en escalas 

metropolitanas, zonales y locales o barriales, las últimas 

reforzadas por equipamientos escolares propuestos para 

dinamizar la vida barrial en diversos horarios y usos. De este 

modo se precisa el área de actuación, en términos el marco 

normativo para el área de influencia del corredor, paradas del 

metro, línea férrea y polígonos de intervención; dentro de una 

lectura más amplia de la ciudad que relaciona estos elementos 

con los ejes transversales concibiendo la ciudad con un modelo 

de “doble peine” condicionado por una geografía particular en la 

Cordillera de los Andes. (CMQ, 2012, p. 1). 

 

CMQ (2012) en su investigación concluye que: 

Este modelo responde a los objetivos de la ciudad 

sostenible, resiliente y equitativa que soñamos para la 

ciudad de Quito:  

1. Orientar el desarrollo sostenible, eficiente e incluyente 

de la ciudad a través de un proyecto integral que considere 

el sistema morfológico natural donde se emplaza Quito.   

2. Convertir la movilidad en un eje no solamente de flujos 

sino un bien cultural y social que genere un desarrollo 

económico de varios sectores.  

3. Promover un modelo de economía circular basada en la 

optimización de recursos y reducción de residuos, 

consolidando nuevas formas de intercambio, apoyando el 

emprendimiento y la igualdad de oportunidades de 

adquisición de capacidades para acceder a empleo digno. 

4. Preservar el patrimonio cultural material e inmaterial, 

así como promover la producción de nuevas formas de 

expresión e identidad cultural.  

5. Generar accesibilidad a vivienda de calidad insertada en 

el sistema de ciudad.  

6. Diseñar y construir una ciudad desde los ciudadanos 

involucrando a todos en la toma de decisiones y 

responsabilidades conjuntas para la ejecución y 

mantenimiento de proyectos a largo plazo. (p. 1-2). 

 

 

Gráfico 28: Plan especial para el Corredor Metropolitano de Quito  

Fuente: (CMQ, 2012) 

2.8.1. Plan parcial “Luces de Pichincha”  

 En el Concurso Corredor Metropolitano de Quito (CCMQ, 

2015) denominan como: 

Motor de estructuración del antiguo sector de la “Y” a 

través de una propuesta urbana mixta de vivienda, 

comercio y equipamientos que albergan empresas para la 

innovación abierta de la ciudad. Este plan relaciona 5 

parroquias del norte; Iñaquito, Rumipamba, Kennedy, 

Concepción y Jipijapa. El objetivo del proyecto detonador 

en el predio público de la “Y” es estructurar un sector que 

ha perdido atractivo urbano por ser un lugar de paso e 

invadido por el automóvil. Si la Y fue una plaza típica del 

urbanismo del siglo XX dedicado al auto, la nueva plaza 

Luces de Pichincha busca introducir el lugar en el siglo 21. 

Propone la recuperación del espacio urbano para el peatón 

y el habitante del sector. Su nombre es un homenaje a las 

mujeres pioneras que iluminan el país por sus acciones 

remarcables. Es una referencia a la Sociedad Feminista 

Luz de Pichincha fundada en 1922 por la escritora, 

periodista y activista Zoila Ugarte de Landivar. (p. 124). 

Delimitación: Av. Isaac Albeniz, Av. 6 de diciembre, Av. 

Naciones Unidas, Av. América, Av. Brasil, Av. De la Prensa.  

 

 

Gráfico 29: Implantación Plan parcial “Luces de Pichincha” 

Fuente: (CCMQ, 2015) 
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 El Plan Parcial “Luces de Pichincha” (antiguo sector de 

la “Y”) representa un potencial de densificación y renovación 

urbana en un importante predio perteneciente a la ciudad, debido 

a su estructura parcelaria generosa, escasa en el sector, y amplia 

presencia de equipamientos de diferentes escalas a proximidad. 

El objetivo es estructurar un sector que ha perdido atractivo 

urbano, propone complementar sectores como la Carolina y el 

Bicentenario con propuestas que promuevan innovación abierta 

y servicios adaptados a este nuevo lugar para atraer nuevos 

habitantes al sector para habitarlo, fortaleciendo el metro y las 

infraestructuras existentes potencializando su uso. Requiere para 

este propósito de directrices de regeneración urbanística, 

rehabilitación de vivienda existente e incentivos para la vivienda 

asequible. (CCMQ, 2015, p. 54-55). 

 

 

Gráfico 30: Corte Isométrico Plan parcial “Luces de Pichincha” 

Fuente: (CCMQ, 2015) 

 

CCMQ (2015) mencionan que se determinaron áreas de 

pacificación intervenidas urbanamente que proporcionan 

seguridad a la circulación peatonal y afianzan la misma. El 

corredor de movilidad activa se une mediante estas áreas y 

posibilita la interacción de los dos lados del plan, con el proyecto 

planteado y con el grupo urbano ubicado cerca que beneficia la 

posibilidad de un replanteo parcelario y edificabilidad 

proporcionada para la busca de la mejora de calidad urbana de 

esta agrupación, resultando beneficiada también la ciudad. 

 

 

Gráfico 31: Esquema del Plan parcial “Luces de Pichincha” 

Fuente: (CCMQ, 2015) 

 

Este plan promueve dos tipos de guías en el tema de la 

movilidad, una de ellas se enfoca en retomar el sector como un 

espacio dedicado al peatón, mediante la propuesta de la plaza 

Luces de Pichincha que fomenta la movilidad del peatón ya que 

se suprimen los pasos elevados y se afianzan los pasos 

deprimidos, la segunda se enfoca en crear una red de movilidad 

peatonal que permita atravesar el proyecto para así 

interconectarlo con el contexto y lograr una apropiación del 

lugar. (CCMQ, 2015). 

 

Gráfico 32: Isometría del Plan parcial “Luces de Pichincha” 

Fuente: (CCMQ, 2015) 

2.9.Vivienda de interés social 

En un estudio realizado por, Metrocuadrado (2019) 

menciona que este tipo de vivienda está destinado a las personas 

cuyos ingresos mensuales sean un impedimento y no permitan 

la adquisición de una vivienda de interés público o que estén 

atravesando por una situación de vulnerabilidad. Este tipo de 

personas puede contar con un subsidio de vivienda otorgado por 

las cajas de compensación familiar y el Gobierno Nacional. La 

vivienda de interés social es un programa que se enfoca en 

asegurar el derecho a una vivienda a las familias que cuentan con 

un menor ingreso mensual pero que deben contar con una 

vivienda digna. Es por lo cual para una habitabilidad digna debe 

contar mínimo con un título de propiedad, servicios básicos 

como agua, electricidad, alcantarillado, materiales estables para 

la fabricación de la vivienda, estructura sismorresistente, vías de 

acceso y deberá contar con espacio público. 

 

2.10. Vivienda masiva 

En un artículo GRC studio (s.f.) menciona que este tipo 

de viviendas se caracteriza por alcanzar un precio bajo, lo que 

conlleva a que posea dimensiones muy ajustadas. Como ejemplo 

se tiene la tipología de casa bloc, la cual es una casa pequeña y 

de forma modular la cual podría crecer para así poder adaptarse 

a los diferentes tipos de familias. Este tipo de viviendas están 

destinadas para el tipo de familia obrera, donde por lo general 

los miembros de la familia pasaban la mayor parte del tiempo 

trabajando, por lo cual los espacios sociales de la casa eran 

reducidos y se priorizaba áreas como los dormitorios. Este tipo 

de viviendas fue pensado para el efecto que causaría la 

industrialización y se relegaron a las afueras para que pudieran 

estar cercanas a las fábricas de trabajo de los obreros.  
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2.11.  Vivienda de interés público 

 Se entiende como vivienda de interés público a la 

primera y única vivienda digna y adecuada, destinada a núcleos 

familiares de ingresos medios, con acceso al sistema financiero, 

y que, con el apoyo del Estado podrán alcanzar la capacidad de 

pago requerida para tener vivienda propia, cuyo valor va desde 

177,66 SBU, es decir $70.000; hasta 228,42 SBU, es decir, 

$90.000. (Vela, 2019, párr. 32) 

El valor establecido incluye obras de urbanización y el 

IVA generado en la adquisición local de bienes y/o servicios 

utilizados directamente en la construcción de la vivienda. Podrá 

ser construida en terreno del Estado o del constructor. Le 

corresponde a la Junta de Regulación y Política Monetaria y 

Financiera determinar la tasa de interés preferencial y demás 

condiciones de acceso y crédito. En las Disposiciones Generales, 

el Decreto manifiesta que los recursos económicos que se 

requieran para llevar a cabo este programa de vivienda serán 

provistos por el Miduvi, “en función de la asignación 

presupuestaria que reciba”. (Vela, 2019, párr. 33-35) 

 

Gráfico 33: Viviendas de interés publico 

Fuente: (Vela, 2019) 

El Miduvi deberá determinar los criterios de selección de 

los potenciales beneficiarios de las viviendas de interés social, 

“a partir de las líneas y umbrales de extrema pobreza y pobreza 

del Registro Social, aplicables en el primer segmento de 

vivienda, así como otros criterios de selección o identificación 

para los otros segmentos de vivienda definidos en este Decreto”. 

Igualmente, deberá emitir la normativa que regule la 

construcción de vivienda de interés social, previendo metrajes 

mínimos que garanticen vivienda digna y adecuada como 

política pública. (Vela, 2019, párr. 36) 

El Ministerio de Economía y Finanzas es el ente que 

gestionará y viabilizará la asignación de recursos económicos, la 

programación de ejecución de los proyectos de vivienda que 

reporte oficialmente el Miduvi, la presupuestación respectiva y 

la disponibilidad de la caja fiscal. Por su parte, la Junta de 

Regulación y Política Monetaria y Financiera establecerá los 

instrumentos y medidas necesarias que permitan obtener la tasa 

de interés preferencial que se aplicará a los productos financieros 

previstos en este programa de vivienda. (Vela, 2019, párr. 37-

38) 

Además, se faculta al Miduvi a efectuar la transferencia 

de dominio o adjudicación de propiedad del inmueble, que 

comprende terreno y vivienda, a favor de los beneficiarios, en lo 

que corresponde a vivienda de interés social de primer segmento 

descritas en este Decreto. (Vela, 2019, párr. 39) 

 

2.11.1. Procesos para adquirir una vivienda de interés 

público 

 Según el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social (BIESS, s.f.). 

1. Ingresar a la dirección y "escoger solicitar préstamo".  

https://www.biess.fin.ec/hipotecarios/sustitucion-de-hipoteca  

2.- Ingresar cédula y clave del IESS. 

3.- Seleccionar la opción crear solicitud 

4.- Escoge el producto "Sustitución de Hipoteca" 

5.- Llenar la información que el sistema solicita (datos de 

personales del solicitante del crédito, del bien inmueble y de 

la institución financiera donde mantiene la deuda), así como 

leer con atención las condiciones del producto seleccionado. 

6.- Una vez ingresada toda la información, deberá escoger la 

opción "crear solicitud" para la impresión de la "Solicitud 

Préstamo Hipotecario y Cálculo de Capacidad de Pago". Este 

documento tiene una vigencia de 30 días para presentar todos 

los requisitos solicitados por el Banco. 

7. Con toda la documentación completa debe acercarse a las 

oficinas del BIESS o IESS de su localidad. 

8. En información solicite un turno para la entrega de 

documentos de trámite hipotecario. 

9. Asesor recibe documentación completa para dar inicio al 

trámite hipotecario e indica que cualquier novedad de su 

trámite se comunicará a través de correo electrónico ingresado 

en su solicitud de crédito. 

10. Si no existen novedades en su documentación en 3 días 

recibirá una llamada telefónica del perito asignado a su trámite 

para coordinar la fecha de inspección. 

11. Realizada la inspección en 8 días conocerá si se aprueba o 

rechaza la solicitud de crédito. Si la solicitud es rechazada, el 

cliente tiene un plazo de 15 días para presentar un reclamo, de 

no hacerlo la solicitud caducará y deberá cancelar los gastos 

de avalúo mediante el comprobante de pago que el BIESS le 

entregará. 

12. Aprobado el crédito debe acercarse a las oficinas del Banco 

a retirar la carta compromiso. Este documento debe entregarse 

https://www.biess.fin.ec/inicio
https://www.biess.fin.ec/inicio
https://www.biess.fin.ec/hipotecarios/sustitucion-de-hipoteca
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a la Institución Financiera donde mantiene la deuda para que 

se emita la Minuta de Levantamiento de Hipoteca, a fin de 

continuar con el trámite legal en el BIESS. (Tiene un plazo de 

30 días para su entrega, caso contrario su solicitud caducará y 

deberá cancelar los gastos de avalúo). 

13. Una vez entregada la Minuta, el solicitante del crédito 

entregará al Estado Jurídico asignado al trámite (la dirección 

del Estudio Jurídico será notificado conjuntamente con la 

aprobación del crédito vía correo electrónico). 

14. En 10 días el Estudio Jurídico se contactará con el cliente 

para informarle a que notaría debe acercarse para la firma de 

las escrituras. 

15.- Una vez que el Estudio Jurídico notifique al BIESS que la 

escritura se encuentra firmada por parte del cliente, se 

solicitará a la Institución Financiera informar el saldo de la 

deuda actualizada que el BIESS debe desembolsar previo a la 

firma de la escritura por parte de los apoderados de la 

Institución Financiera y del BIESS. 

16.- Al mes siguiente del desembolso, el BIESS iniciará con el 

cobro mensual de la cuota hipotecaria mediante el envío de 

planillas al empleador; y, a través de un correo electrónico 

solicitará al cliente se acerque a las oficinas del BIESS o IESS 

a retirar la nueva escritura de constitución de hipoteca a favor 

del BIESS y a suscribir las tablas de amortización del préstamo 

hipotecario concedido (párr. 18). 

 

2.12. Elementos formales para la composición de 

diseño 

2.12.1. Mimetización 

 Hadid (2001) menciona que todos sus “proyectos tienen 

en cuenta al entorno, pero no son contextuales. No dan una 

respuesta amable al entorno, aunque sí lo tienen en cuenta” (p. 

242)  

En su investigación Redacción (2017) menciona que: 

Enterrarse entre rocas, esconderse en un frondoso bosque, 

eternizar el cielo desde tu tejado. Existen arquitectos que 

rompen los límites que marcan los planos para que sus 

construcciones se expandan con la naturaleza hasta 

integrarse y todo parezca uno. Es su particular homenaje 

al medio ambiente y la sostenibilidad es un elemento 

esencial en la nueva arquitectura. (párr. 1). 

 

 

Gráfico 34:  Las casas espejo 

Fuente: (Pichler, 2014) 

 

 En su estudio Fernández (2015) concluye que “es 

necesario que la arquitectura empiece a ver su entorno natural. 

Mimetizarse con el mismo, tenerle respeto e inclusive tomar el 

modelo o el sistema de muchos de los seres del entorno natural.” 

(p. 9). 

 

Haya (2016) menciona en su estudio que: 

El respeto al medio ambiente y la sostenibilidad es un 

elemento esencial de la nueva arquitectura. Pero para 

algunos arquitectos no es suficiente ya que, según 

sostienen, la construcción perfecta es la que se mimetiza 

con la naturaleza y se alimenta de ella. (párr. 1). 

 

2.12.2. Fluidez 

En su investigación Sáez (2012) hace mención que: 

En un sentido general se denomina “fluido” a un tipo de 

medio continuo formado por alguna sustancia entre cuyas 

moléculas hay una fuerza de atracción débil, lo que les 

permite deslizarse y acomodarse fácilmente a diversas 

envolventes. Al referir el movimiento no ya a una serie 

compuesta por pasajes inestables ubicados entre 

posiciones privilegiadas, sino a una serie de instantes 

cualesquiera, el régimen circulatorio sustituye la cohesión 

dada por un orden jerárquico y simbólico por una cohesión 

basada en la contigüidad, en una sucesión continua y fluida 

del movimiento. (p. 109). 

 

 La fluidez es una propiedad del régimen circulatorio que 

conjuga un dato objetivo del movimiento con una sensación de 

movimiento, una acción eficiente con una experiencia sensible 

de lo dinámico. Un sistema circulatorio fluido es aquel que no 

opone resistencia al desplazamiento de las personas, 

minimizando, por tanto, el gasto de energía y facilitando una 

coordinación continua en sus movimientos. (Sáez, 2012, p. 109). 

 

Sáez (2012) menciona también en su estudio que: 

Los obstáculos que interfieren un andar fluido no son 

únicamente producidos por objetos físicos. Puede tratarse 

https://blog.haya.es/?p=10373
https://blog.haya.es/?p=9908
https://blog.haya.es/?p=7316
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de la ubicación de actividades que obliguen a detener 

momentáneamente el paso, de la percepción de formas que 

distraigan o activen la memoria e interfieran el flujo 

sensoriomotor, como también del encuentro con dos o más 

vías alternativas de conexión que instalen la duda y 

obliguen a tomar una decisión para continuar. (p. 109). 

 

 

Gráfico 35: Sede de la Asociación de Hilanderos en Ahmedabad (interior) 

Fuente: (Le Corbusier, 1954) 

Sin embargo, la fluidez funcional y la fluidez estética se 

presentan como objetivos antagónicos que la arquitectura 

moderna intenta articular de diversas formas. De este modo, la 

asociación entre lo fluido y una eficiencia práctica que necesita 

separar físicamente los espacios e integrarlos mediante canales 

circulatorios choca con la asociación entre lo fluido y una 

experiencia estética que requiere integrar la sucesión de espacios 

en un continuum dinámico. (Sáez, 2012, p. 110). 

 

 Le Corbusier y su pensamiento de planta libre es una 

manera de desarrollar la fluidez en sus obras y alusivo a esto 

menciona que “la obsesión de los hombres es la libertad, ahí está 

todo el asunto. Hagamos de esta palabra unos hechos, para 

nosotros mismos, para nuestro uso” (Le Corbusier, 1930, p. 46). 

 

2.12.3. Sensaciones 

 Una obra arquitectónica puede disponer de calidades 

artísticas si sus variadas formas y contenidos confluyen en una 

fuerte atmósfera capas de conmovernos. Este arte no tiene nada 

que ver con configuraciones interesantes o con la originalidad. 

Trata sobre la visión interior, la comprensión y, sobre todo, la 

verdad. Y quizá la verdad, inesperada, sea poesía. Su aparición 

precisa de tranquilidad. La tarea artística de la arquitectura 

consiste en crear esa espera sosegada, pues la construcción en si 

nunca es algo poética. Únicamente así se obtienen esas delicadas 

cualidades que, en ciertos momentos, nos dejan entender algo 

que nunca pudimos comprender anteriormente. (Zumthor, 2004, 

p. 19). 

 

 Las sensaciones vinculan al hombre con el exterior y son 

la fuente esencial de conocimiento, el inicio de toda experiencia; 

sentir es una facultad un proceso mediante el cual a través de 

nuestros sentidos ojos, nariz, lengua, oídos y piel recibimos e 

interpretamos la energía de los estímulos procedentes del 

entorno. La sensación es un proceso rápido, que cumple una 

función adaptativa, una respuesta frente a un estímulo. (Sánchez 

y Callejón, s.f., párr. 10).  

 

 

Gráfico 36:  Capilla de Campo Bruder Klaus 

Fuente: (Zumthor, 2007) 

 

 Trachana (2014) menciona en su estudio que la 

arquitectura es un modo de expresar los sentimientos y 

sensaciones el que a su vez se desarrolla como una interacción 

mental transformado al arte que inhabilita al cuerpo a medida 

que el mundo se transforma en una expresión visual. Se 

convierte en una imaginación visual superficial, que pone a 

prueba los sentidos experimentado en la superficie y la 

materialidad de lo que se observa.  
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2.12.4. Permeabilidad 

 Una de las victorias de la modernidad fue conseguir que 

el espacio interior y el espacio exterior sean fluidos ,conseguir 

en adentro y el afuera en el proyecto caracteriza a una  de las 

propiedades de la noción moderna de espacio arquitectónico 

cuyo objetivo consiste en proteger y desahogar el interior , los 

arquitectos modernos hicieron la transición entre el adentro y el 

afuera un tema de proyecto, creando así un espacio que 

trasciende la condición de limite donde se interpretan ambas 

condiciones ,en donde la permeabilidad visual cumple un rol 

importante. (Meléndez, 2019, párr. 2). 

 

 En su estudio Mansilla, Tuñon, & Rojo (2013) 

mencionan que “La permeabilidad de un material o de un cuerpo 

permite el traspaso, intercambio y gradación de un fluido, de un 

lugar a otro, en modo apreciable y conveniente.” (p.1). 

 

Gráfico 37: Centro Heydar Aliyev 

Fuente: (Zaha Hadid Architects, 2013) 

 

Salazar y Tapia (2018) en su estudio mencionan que: 

La permeabilidad es una propiedad de los elementos 

porosos, donde los cuerpos son atravesados por fluidos 

(agua, luz, sonido, entre otros) a través de sus poros sin 

alterar su estructura. Esta propiedad de la permeabilidad la 

hace más dinámica, a comparación de la porosidad, que es 

más estática. (p. 17). 

Hablar de permeabilidad visual es mencionar a la 

percepción del límite, es esta capacidad de estar adentro y 

a la vez fuera del edificio, que estos espacios exteriores 

puedan ser visibles desde el interior y viceversa, la persona 

no pierde el horizonte desde el interior, además puede 

sentir un cambio de estado debido a las influencias 

sociales, meteorológicas y podría decirse también 

biológicas, esta es una arquitectura abierta que es flexible 

y que pueda adaptarse al entorno. (Salazar y Tapia, 2018, 

p. 18). 

Mansilla, Tuñon, & Rojo (2013) en su investigación 

recalcan que la “arquitectura permeable conducen a la 

configuración con abundantes transparencias. La 

perforación y los velos permiten que el interior de un 

edificio sea penetrable y visible desde el espacio público, 

y que el exterior sea evidente desde espacios controlados”. 

(p.3). 

 

2.13. Análisis de caso de estudio 

Ágora Garden Tower, o Tao Zhu Yin Yuan 

2.13.1. El proyecto 

Construible (2019) menciona que: 

El edificio residencial de lujo llamado Ágora Garden 

Tower, o Tao Zhu Yin Yuan, está ubicado en Taipéi 

(Taiwán, China). Los principales objetivos del proyecto 

se centraban en crear una torre sostenible, verde, flexible 

y anti seísmos. Se caracteriza por su fachada verde, la 

optimización de la luz y la ventilación, el bajo consumo 

energético, el uso de materiales sostenibles y la gestión 

de residuos y agua. Además, dispone de placas 

fotovoltaicas en la parte más alta de la torre. (párr. 1) 

 

 

Gráfico 38: Ágora Garden Tower, o Tao Zhu Yin Yuan 

Fuente: (Vincent Callebaut Architectures, 2010) 

 

El diseño del proyecto se ha llevado a cabo por la firma 

de arquitectos Vincent Callebaut Architectures, en París, que fue 

ganadora del concurso internacional que se lanzó en 2010 para 

desarrollar la arquitectura de este edificio sostenible. Ubicada en 

el corazón del distrito Xinyin, en pleno desarrollo, la torre Ágora 

Garden presenta un concepto pionero de construcción 

residencial sostenible. El estudio de arquitectura pretendía con 

este diseño limitar la huella ecológica de sus habitantes mediante 

"la investigación de la correcta simbiosis entre el ser humano y 

la naturaleza". (Construible, 2019, párr. 2-3). 

Se puede ver como el estudio de arquitectura piensa en la 

manera de como acoplar al ser humano con la naturaleza. 

Mediante la construcción, se puede observar cómo desde el 

inicio la idea fundamental fue el sentido de unificación y la 

http://www.disenoyarquitectura.net/2013/11/centro-heydar-aliyev-zaha-hadid.html
https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/office/zaha-hadid-architects?ad_name=project-specs&ad_medium=single
http://vincent.callebaut.org/
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funcionalidad del mismo. Por medio de la fusión de estos dos 

aspectos se fortalecerán las relaciones y generara una 

concientización sobre la correcta simbiosis de estos dos 

actuantes. 

 

 

Gráfico 39: Ágora Garden Tower, o Tao Zhu Yin Yuan 

Fuente: (Vincent Callebaut Architectures, 2010) 

 

Construible (2019) en su artículo menciona que: 

Los arquitectos afirman que los análisis de luz solar, 

temperatura y viento han permitido mejorar el diseño 

bioclimático del proyecto. Durante los estudios llevados 

a cabo, el reto más importante fue desarrollar con todo el 

equipo los conceptos estructurales, paisajísticos, 

las instalaciones mecánicas, eléctricas e hidrosanitarias, 

el estudio sísmico y el diseño interior. Según el estudio 

de arquitectura que ha diseñado este edificio, puede 

soportar terremotos de grado 7 en la escala Richter, 

permaneciendo el edificio elástico sin sufrir daños. El 

concepto del diseño consistía en construir un verdadero 

paisaje verde vertical con un bajo consumo energético. 

La firma de arquitectura subraya que este proyecto 

representa, además, la fusión entre la tecnología y la 

cultura oriental y occidental. (párr. 4-5). 

 

Se menciona que, para poder realizar un diseño de tales 

magnitudes, no iba a ser posible con la colaboración tan solo del 

estudio de arquitectura ya que para el óptimo funcionamiento se 

requería la intervención de un grupo multidisciplinario. Se 

necesitó realizar estudios de diversos tipos como la incidencia 

solar, las lluvias y los vientos. El tema de la eficiencia energética 

es otro punto clave donde tuvieron que realizar diversas 

investigaciones para llegar a un conceso de cómo se podría 

realizar un diseño eficiente que pueda colaborar con el mínimo 

consumo de energía y a su vez esta se pueda recolectar y 

reutilizar.  

 

2.13.2. Las torres y su forma 

La torre tiene 20 pisos de altura y está formada por dos 

bloques que dibujan una geometría helicoidal, inspirada en la 

estructura en doble hélice del ADN. Cada nivel rota 4. 5º 

respecto al anterior, lo cual hace que la torre realice un giro de 

90º desde su base hasta la parte más alta. Se caracteriza, además 

de por su forma geométrica, por tener una fachada verde, 

envuelta en jardines en cascada. Ambos bloques están unidos 

mediante un núcleo central que es el principal elemento 

estructural desde el que parte cada apartamento en direcciones 

opuestas. (Construible, 2019, párr. 6). 

 

 

Gráfico 40: Ágora Garden Tower, o Tao Zhu Yin Yuan 

Fuente: (Vincent Callebaut Architectures, 2010) 

 

Construible (2019) menciona características específicas como 

por ejemplo que: 

Los apartamentos cubren una superficie de 540 m2 de 

media, se disponen dos por cada nivel y están separados 

entre sí mediante el núcleo central. Todos los pisos están 

conectados a ambos lados por dos grandes columnas en 

espiral cubiertas por muros verdes. El diseño helicoidal 

permite una gran flexibilidad del espacio interior, 

además de permitir una visión óptima hacia los jardines 

suspendidos y vistas hacia la ciudad. Todos los 

apartamentos están libres de columnas. El núcleo central 

ha sido diseñado para separar totalmente las 

circulaciones verticales en dos unidades de vivienda en 

el mismo nivel. Por cada piso, el núcleo central reúne 2 

escaleras, 4 ascensores de alta velocidad para 24 

personas (1.800 kg) y 1 elevador de automóviles, que 

también está pensado para transportar grandes piezas de 

arte, vehículos antiguos de lujo o incluso grandes pianos. 

(párr. 7-8). 

https://www.construible.es/instalaciones
https://www.construible.es/accesibilidad
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Este grupo arquitectónico ofrece un núcleo 

hipercompacto y una máxima flexibilidad de los apartamentos, 

con la posibilidad de unificar dos apartamentos en uno. Debido 

a su forma arquitectónica, ya que la estructura no puede trabajar 

solamente en ménsula, las plataformas se apoyan en una mega 

columna curva dispuesta en los extremos, mientras que el resto 

de la estructura es un sistema de vigas vierendeel y soportes 

apoyados en pisos pares. (Construible, 2019, párr. 9-10). 

 

 

Gráfico 41: Ágora Garden Tower, o Tao Zhu Yin Yuan 

Fuente: (Vincent Callebaut Architectures, 2010) 

 

Construible (2019) menciona que: 

El giro de 90º de la geometría de los edificios tiene varios 

objetivos. Uno de ellos es generar un máximo de 

cascadas de jardines suspendidos en el aire que no 

formen parte de la superficie construida. Esta disposición 

helicoidal permite ofrecer a los residentes vistas 

panorámicas excepcionales sobre el horizonte de Taipéi, 

y generar una geometría progresiva con ménsulas que 

garantice la intimidad de cada apartamento ya que se 

reducen los ejes de visión de un apartamento a otro. 

Además, esta estructura consigue que desde cada 

apartamento se tenga una vista exterior hacia el jardín 

vertical. (párr. 11). 

Se puede apreciar el trabajo conjunto que se realizó entre 

las diversas áreas de la construcción como por ejemplo la parte 

estructural y arquitectónica. Muchas veces se desvincula o se 

trabaja por separado estas dos ramas, pero durante el proceso de 

planeación del proyecto se ve como se relacionan desde el inicio. 

Este es un claro ejemplo del trabajo en equipo y de que no 

siempre se debe sacrificar una cosa por la otra, el proyecto 

explica cómo se pudo sacar lo mejor de estas áreas, en la parte 

estructural se pudo realizar un sistema en el cual permita la libre 

circulación y evitar las columnas en medio de los departamentos, 

mientras que en la parte arquitectónica se pudo generar espacios 

libre y amplios permitiendo las vistas panorámicas, gracias a su 

rotación se generan especies de balcones verdes los cuales 

resultan de gran atracción no solo para los usuarios sino también 

para los peatones. 

 

2.13.3. Jardín vertical y fachadas verdes 

El proyecto responde a cuatro objetivos 

ecológicos principales: La reducción del calentamiento global 

(ya que puede verse reducido mediante los hábitos del uso de la 

energía en los hogares), la protección de la naturaleza, la 

biodiversidad, el medioambiente y la calidad de vida, y la 

gestión de los recursos naturales y de los residuos. Por un lado, 

se consigue aumentar la eficiencia energética mediante el 

aislamiento de las fachadas con el sistema de doble piel. La 

eficiencia energética conseguida reduce la cantidad de energía 

que necesitan el sistema de aire acondicionado y la iluminación. 

(Construible, 2019, párr. 12-13). 

 

Por otro lado, una de las cualidades más características 

con las que se quería otorgar a este edificio es la creación de un 

jardín vertical, que fuera habitado y cultivado por sus propios 

residentes. Se pretendía conseguir un diseño vanguardista que 

permitiera un estilo de vida acorde a la naturaleza y al clima. El 

jardín vertical envuelve toda la torre, ya que en todos los 

balcones a lo largo de los 20 pisos de altura se plantarán huertos 

suspendidos, huertos orgánicos, jardines aromáticos y otros 

jardines medicinales. Es una forma de producir los propios 

alimentos para los residentes del edificio. Los diseñadores 

prevén plantar 23.000 árboles, distribuidos entre jardines y 

balcones. Se estima que todo el conjunto plantado puede llegar 

a absorber hasta 130 t de CO2 anualmente.  (Construible, 2019, 

párr. 14-15). 

 

 

Gráfico 42:  Ágora Garden Tower, o Tao Zhu Yin Yuan 

Fuente: (Vincent Callebaut Architectures, 2010) 

 

La finalidad del proyecto no es generar una construcción 

tan solo que sea atractiva visualmente, sino que brinde una 

experiencia interna y externa. La torre fue pensada para poder 
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albergar jardines y huertos urbanos en su fachada, esto con 

diversos propósitos, uno de ellos es poder contribuir con la 

absorción del CO2 y el cambio climático, otro de los planes fue 

brindar al habitante su propio espacio verde donde pueda 

cultivar y cosechar sus propios alimentos. Esto no solamente 

sirve como una estrategia de estética, sino que también se 

planifico que cada uno de estos huertos puedan brindar 

protección solar a cada departamento, ya que al poder albergar 

plantas de hasta mediana altura estas servirían de filtro evitando 

el ingreso directo de los rayos solares a las viviendas, reduciendo 

así el gasto energético. 

 

  

Gráfico 43: Ágora Garden Tower, o Tao Zhu Yin Yuan 

Fuente: (Vincent Callebaut Architectures, 2010) 

 

2.13.4. Uso de energía y tratamiento de residuos 

Sobre este tema Construible (2019) menciona que: 

El ecodiseño del edificio incorpora el reciclaje de 

residuos orgánicos y el reciclaje del agua utilizada, el uso 

de energías renovables y otras nuevas nanotecnologías 

de última generación como la integración de energía 

fotovoltaica (BIPV), sistema de recogida y reciclado de 

las aguas pluviales, y producción de compost. Situada a 

100 m de altura, en lo alto de la torre, se encuentra una 

enorme pérgola fotovoltaica de 1.000 m² que transforma 

la energía solar en energía eléctrica. La energía generada 

se introduce directamente en la red del edificio. Bajo 

estas placas fotovoltaicas, en la misma azotea de la torre, 

se encuentran los "clubes" de uso común para los 

residentes del edificio, que están rodeados por jardines 

panorámicos que filtran y purifican el agua de lluvia. Esta 

agua luego es reinyectada por gravedad en la red de 

distribución de agua sanitaria. (párr. 17-18). 

 

 

Gráfico 44: Ágora Garden Tower, o Tao Zhu Yin Yuan 

Fuente: (Vincent Callebaut Architectures, 2010) 

 

Todos los materiales de construcción y mobiliario son 

seleccionados con etiquetas de materiales reciclados o 

reciclables. Imitando los procesos de los ecosistemas naturales, 

el proyecto trata de reinventar los procesos industriales y 

arquitectónicos en Taiwán para generar soluciones limpias y 

crear un ciclo industrial en el que todo se reutilice. (Construible, 

2019, párr. 19-20). 

2.13.5. Ventilación e iluminación natural 

Construible (2019) en su análisis menciona también que: 

En el núcleo cilíndrico existe un pozo de luz que hace 

que ésta llegue hasta el sótano más profundo. Los 

aparcamientos, la piscina y el gimnasio están 

naturalmente iluminados y ventilados. Se ha optimizado 

la entrada de luz natural y ventilación. Para aumentar la 

iluminación natural la torre está cubierta por una fachada 

de cristal. Un vidrio multicapa, o fachadas de doble capa 

con persianas integradas, se asocian directamente para 

proteger los espacios interiores de la radiación solar en 

verano y limitar la pérdida de calor en invierno. El muro 

cortina del núcleo central es de doble capa, facilitando un 

control climático pasivo. Todos los vidrios son de baja 

emisividad térmica. (párr. 21-22). 

 

 

Gráfico 45: Ágora Garden Tower, o Tao Zhu Yin Yuan 

Fuente: (Vincent Callebaut Architectures, 2010) 

 

Con el análisis realizado del referente se puede observar 

que puede ser factible la idea de una edificación en altura sin que 

llegue a los límites de un hacinamiento de la población, se puede 

https://www.construible.es/energias-renovables
https://www.construible.es/energias-renovables
https://www.construible.es/materiales-sostenibles
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generar edificios altos que no irrumpan con la espacialidad del 

entorno ni invadan al peatón. El referente también muestra ideas 

claras sobre la economización de recursos los cuales podrán ser 

reutilizados ya sea en la misma edificación o fuera de ella. El 

referente muestra como realmente se puede ayudar al medio 

ambiente con la economización de recursos y no solamente ser 

una fachada que aparente hacerlo. Muestra como es la manera 

idónea de fusionar la edificación con espacio verde como son sus 

balcones lo cual da una sensación de naturalidad y se muestra 

vida dentro del mismo.   

 

Con la ayuda de este análisis se podrá obtener ideas más 

claras sobre una posible solución ante las necesidades planteadas 

en la presente investigación. Se pudo establecer lineamientos 

claros sobre los requerimientos de los usuarios y como 

desarrollarlos de la manera más adecuada en el proyecto. Tomar 

en cuenta al entorno no servirá de nada si no lo incluimos dentro 

del proyecto ya que el referente muestra como logra acoplar el 

proyecto y vincularlo al su entorno para fortalecer áreas ya 

existentes y dar un sentido de pertenencia al mismo y no simular 

una implantación improvisada. 
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CAPÍTULO III 

3.  METODOLOGÍA  

                        

Cuadro 4: Plan de Metodología  

Fuente: (Elaboración propia, 2020) 
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3.1. Enfoque de la Modalidad 

Guerrero, Lenise y Ojeda (2016) en su investigación 

explican que el método mixto como proceso de investigación, se 

lo tiende a pensar de muchas maneras, de igual forma tiene 

muchos tipos de ser llamado, esta modalidad mixta se enfoca en 

emplear dentro del mismo proyecto investigativo estrategias 

cuantitativas y cualitativas; son también llamados, métodos 

combinados, inicia con el planteamiento existente la cual 

generara el conocimiento antes que pensar en el método. 

Debido a la mayor eficiencia del método investigativo 

mixto en la presente investigación se aplicará un enfoque tanto 

“Cualitativo” como “Cuantitativo” 

El enfoque cualitativo comprenderá todos los procesos y 

desarrollos creativos los cuales a su vez tendrán un enfoque 

subjetivo, y por el otro lado se ejecutará un enfoque cuantitativo, 

dentro del cual se ejecutará el desarrollo de todos los ámbitos 

objetivos e investigativos.  

 

3.2. Desarrollo de metodología 

Para una mejor y más amplia comprensión de los 

procesos que se llevaran a cabo en el desarrollo de la 

metodología se ha realizado un flujograma donde se encuentra 

de una manera más explícita el proceso a ejecutar como también 

las fases del mismo y que engloba cada una de ellas. 

Este método mixto se ha dividido en 5 fases generales de las 

cuales surgen procesos analíticos, los cuales nos ayudarán para 

la obtención del resultado final, cada una de las fases serán de 

gran utilidad, ya que gracias a la unión de todas estas se podrá 

llegar al resultado requerido de la mejor manera. 

 

3.3. Modalidad de Investigación 

Cada una de estas fases se encuentran detalladas a continuación: 

3.3.1. Fase 1  

Esta fase se plantea desde el inicio, con la búsqueda del 

problema el cual a su vez se dividirá en los dos métodos ya 

mencionados por una parte el método objetivo el cual se podrá 

medir con valores cuantificables y por otra parte tendremos el 

método subjetivo el cual tendrá parámetros de medición 

netamente cualificables. 

 

 

 
Cuadro 5: Fase 1 de la metodología. 

Fuente: (Elaboración propia, 2020) 

 

3.3.2. Fase 2 

Esta fase nace a partir de la fase 1 en esta de igual forma 

se realizarán análisis cuantitativos y cualitativos, pero 

mantendrán un lineamiento directriz que es la investigación, la 

cual tomarán como punto de referencia para el proceso analítico, 

es en esta fase donde inicia la separación de los métodos.  

Por un lado, de forma cuantitativa se realizará un análisis urbano 

entorno al sector estudiado, posterior a esto se realizará un 

análisis de funcionalidad y relación que deberá guardar cada una 

de las áreas entre si ya sean internas de la edificación como 

también un análisis de la relación que deberá existir entre el 

exterior y el interior de la edificación para de esta manera 

corroborar su correcto funcionamiento y obteniendo así las 

relaciones funcionales del proyecto. 

Mientras tanto por el otro lado se realizará una 

investigación la cual profundizara en temas subjetivos tales 

como: el usuario, la tipología edificable, los edificios en altura y 

un estudio del lugar los cuales estarán sustentados también del 

análisis de un caso de estudio  Es en esta misma fase donde los 

dos métodos tanto objetivo como subjetivo tendrán la primera 

convergencia de resultados, donde la recopilación de la 

información de ambos métodos al unirse nos dé como resultado 

el “Programa Arquitectónico”, el cual podrá ser interpretado 

mediante un flujograma de la funcionalidad de las áreas. Este 

será el resultado de la unión entre relaciones funcionales y el 

análisis del caso de estudio. 

 

 

Cuadro 6: Fase 2 de la metodología. 

Fuente: (Elaboración propia, 2020) 
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3.3.3. Fase 3 

 En esta fase se podrá encontrar una amplia recopilación 

de datos investigados previamente los cuales nos permitirán 

comenzar con un proceso de conceptualización o plan masa el 

cual estará regido por la creatividad sin perder de vista los 

análisis anteriormente realizados, en esta también existirá la 

presencia de diagramaciones y bocetajes, es de esta fase de 

donde el proyecto tomará su esencia, en esta no se busca la 

obviedad en las cosas ni técnicas ya constituidas se podría decir 

que esta es una fase experimental y exploratoria.  

 

 

 
Cuadro 7: Fase 3 de la metodología. 

Fuente: (Elaboración propia, 2020) 

 

3.3.4. Fase 4 

 A partir de los procesos creativos de la fase anterior, 

resultantes en bocetos y diagramas tendremos un primer 

acercamiento real, mediante la elaboración de modelos ya sean 

físicos o virtuales de forma volumétrica para poder presentarlos 

al contexto físico y de esta manera poder sacar conclusiones 

sobre la relación que se desea entre este y el proyecto. En esta 

también se presentaran parámetros, que se deberán tomar en 

cuenta al momento de la elaboración del proyecto estos 

parámetros podrán ser urbanos y arquitectónicos los que servirán 

para nutrir al proyecto dándole una mejora funcional al mismo, 

obteniendo como resultante una sintaxis formal donde se 

realizará la recopilación de toda la información que se requiera, 

posterior a esto se procederá al ordenamiento y organización 

espacial basándonos de todo lo anteriormente ya mencionado y 

de esta manera la función, la forma y la calidad espacial estarán 

resueltas para el correcto uso del proyecto. 

 

 

Cuadro 8: Fase 4 de la metodología. 

Fuente: (Elaboración propia, 2020) 

3.3.5. Fase 5 

 En este período prácticamente comprende del desarrollo 

detallado y formal del proyecto aquí se podrá encontrar dividido 

en dos grandes grupos, por una parte tenemos el desarrollo de la 

planimetría el cual constará de todo lo relacionado a planos 

arquitectónicos y las técnicas o métodos constructivos del 

mismo, por otro lado se desarrollará todo lo relacionado a 

volumetría y expresión gráfica donde se llevarán a cabo los 

modelados 3D y renderización del mismo, cabe recalcar que en 

esta fase todo lo mencionado llevará un nivel de detalle muy alto 

para el fácil y completo entendimiento de las personas. 

 

 

Cuadro 9: Fase 5 de la metodología. 

Fuente: (Elaboración propia, 2020) 
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3.4.Parámetros Urbanos 

Con la metodología ya mencionada y la explicación de 

cada una de las fases se realizará un análisis urbano con respecto 

al entorno inmediato del predio seleccionado para poder 

identificar puntos básicos. Los puntos clave de investigación 

serán los flujos vehiculares y peatonales, equipamientos 

aledaños, espacios públicos y usos de suelo. De esta manera se 

podrá aportar con información extra, fundamentar y respaldar el 

requerimiento por parte del Corredor Metropolitano de Quito.   

 

3.4.1. Ubicación 

Posterior a la investigación realizada por parte del 

Corredor Metropolitano de Quito, el predio fue seleccionado en 

el sector la “Y” en la antigua estación LA “Y” del sistema de 

transporte publico Trolebús, que tras la reubicación de la misma 

este predio fue sub utilizado y permaneció inhabilitado durante 

ya mucho tiempo. El sector la “Y” pertenece a la parroquia de 

Jipijapa la cual colinda como limitante al norte con la parroquia 

Kennedy y en la parte sur colinda con la parroquia Iñaquito. Este 

sector pertenece al Distrito Metropolitano de Quito y está 

ubicado en una parte central de la ciudad. 

 

 

Gráfico 46: Ubicación del predio (antigua estación la “Y”). 

Fuente: (Elaboración propia, 2020) 

 

Gráfico 47: Ubicación de la parroquia Jipijapa. 

Fuente: (Elaboración propia, 2020) 

 

3.4.2. Entorno inmediato  

Para el análisis del entorno inmediato se ha propuesto un 

radio de influencia de 300 metros a partir del predio. En este 

radio de estudio se puede encontrar la plaza de toros, la 

gasolinera de la empresa Terpel, almacenes Montero, el patio de 

venta de vehículos Coneca y Mitsubishi, almacenes como Sony, 

TVentas y mucha diversidad de comercio. La zona cuenta con 

diversidad de usos de suelo como tiendas, peluquerías, 

restaurantes, también se pueden encontrar oficinas de empresas 

privadas y edificios de vivienda que aún existen en el sector.    

 

 

Gráfico 48: Radio de acción del entorno inmediato. 

Fuente: (Elaboración propia, 2020) 

 

Gráfico 49: (1) Plaza de toros Quito. 

Fuente: (Google Maps, 2020) 

 

 

Gráfico 50: (2) Gasolinera Terpel 

Fuente: (Google Maps, 2020) 

 

 

Gráfico 51: (3) Almacenes Montero 

Fuente: (Google Maps, 2020) 
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Gráfico 52: (4) Almacén vehicular Coneca 

Fuente: (Google Maps, 2020) 

 

 

Gráfico 53: (5) Almacén Sony 

Fuente: (Google Maps, 2020) 

 

 

Gráfico 54: (6) Almacén TVentas 

Fuente: (Google Maps, 2020) 

 

Gráfico 55: (7) Oficinas de empresas privadas 

Fuente: (Google Maps, 2020) 

 

 

Gráfico 56: (8) Variedad de comercio del sector 

Fuente: (Google Maps, 2020) 

 

 

Gráfico 57: (9) Edificios de vivienda 

Fuente: (Google Maps, 2020) 

3.4.3. Flujos vehiculares 

El predio cuenta con un alto flujo vehicular debido a que 

las vías que lo conectan con el entorno son vías principales, la 

vía con mayor flujo vehicular es la Av. 10 de Agosto, la cual se 

encuentra en dirección oeste del predio y cuenta con tres carriles 

vehiculares y un carril para la red de transporte publico Trolebús, 

tanto en sentido norte - sur como sur - norte dando como 

resultado ocho carriles en total. También está la Av. Amazonas 

que se encuentra en dirección este al terreno y cuenta con tres 

carriles tanto en sentido norte - sur como sur - norte separados 

por un parterre central. A más de estas dos avenidas esta la Av. 

Juan de Ascaray que se encuentra en dirección sur con respecto 

al predio y esta cuenta con tres carriles tanto sentido norte - sur 

como sur - norte dando un total de seis carriles, los cuales se 

encuentran separados por un parterre central y por último en 

dirección norte del predio esta la calle Río Cofanes la cual tiene 

dos carriles los cuales únicamente están el sentido este – oeste. 

Dos de estas avenidas con principales conectores de la ciudad ya 

que logran conectar prácticamente el sur, centro y norte de la 

ciudad. 

 

 
Gráfico 58: Accesibilidad vehicular. 

Fuente: (Elaboración propia, 2020) 
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3.4.4. Flujos peatonales 

El sector contaba con altos flujos peatonales al comienzo 

ya que este se enfocaba en la vivienda, por lo cual los habitantes 

solían realizar recorridos a pie por el sector, pero a medida que 

los usos de suelo fueron cambiando y el sector se convirtió en un 

área de oficinas y pequeños comercio fue disminuyendo el flujo 

peatonal y cada vez se fueron fortaleciendo más los flujos 

vehiculares, por lo cual hoy prácticamente es una zona de paso 

y conectividad con otros sectores pese a estar en una ubicación 

central de la ciudad las personas prefieren alejarse ya que no 

existe ningún tipo de atractor social fuerte actualmente y poco a 

poco la infraestructura existente se ha ido retrayendo del peatón, 

generando barreras como muros y cerramientos afectando de 

esta manera a los recorridos peatonales. 

 

Gráfico 59: Flujos peatonales. 

Fuente: (Elaboración propia, 2020) 

 

3.4.5. Espacios públicos 

Para la identificación de los espacios públicos aledaños 

al sector la “Y” se propone un radio de influencia de proximidad 

con el predio para ser tomados en cuenta como influyentes 

directos e indirectos para el predio seleccionado. Dentro del 

radio de estudio propuesto se encontró los siguientes espacios 

públicos. 

 

Gráfico 60: Mapa de ubicación de espacios públicos del sector. 

Fuente: (Elaboración propia, 2020) 

 

 

 

 

Gráfico 61: Espacios públicos del sector. 

Fuente: (Elaboración propia, 2020) 

 

Como se pudo ver en la mayoría de los casos los espacio 

públicos tienen falencias y es por esto que no tiene una influencia 

positiva para el usuario, la mayoría de estos se encuentran a más 

de ochocientos metros de distancia del predio, en otros casos 

estos espacios están cerrados al público en general o a personas 

que no sean del sector, por lo cual se puede deducir que pese a 

existir espacios públicos estos no pueden ser utilizados de la 

mejor manera y no pueden llegar a satisfacer las necesidades del 

habitante. 

 

3.4.6. Equipamientos importantes 

Debido a que el predio de la antigua estación LA “Y”, de 

transporte público trole bus se encuentra ubicado en una zona 

central de la ciudad, podremos encontrar mucha diversidad y 

variedad de tipología de equipamientos, los cuales serán útiles 

para los futuros habitantes del sector ya que los equipamientos 

seleccionados están a una proximidad útil para su fácil y rápida 

accesibilidad, entre las tipologías de equipamientos tenemos los 

siguientes. 
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Gráfico 62: Mapa de ubicación de equipamientos de comercio. 

Fuente: (Elaboración propia, 2020) 

 

 

Gráfico 63: Mapa de ubicación de equipamientos de salud. 

Fuente: (Elaboración propia, 2020) 

 

 

Gráfico 64: Mapa de ubicación de equipamientos de alimentación. 

Fuente: (Elaboración propia, 2020) 
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Gráfico 65: Mapa de ubicación de edificios gubernamentales. 

Fuente: (Elaboración propia, 2020) 

3.4.7. Altura de edificaciones aledañas 

En el sector predominan las edificaciones con un 

promedio de entre cinco y siete pisos, en la Av. 10 de Agostos 

existen edificaciones de entre siete y cuatro pisos de altura en su 

mayoría y son destinados mayormente a locales comerciales y 

oficinas, en la calle Rio Cofanes, predominan los locales 

comerciales en planta baja y vivienda en las plantas altas, en esta 

calle se puede encontrar edificaciones de entre uno y tres pisos 

de altura, en la Av. Amazonas predominan las edificaciones de 

entre uno y cuatro pisos de altura que en su mayoría son locales 

comerciales, en la Av. Juan de Ascaray es donde existe un mayor 

índice de vivienda y las edificaciones tienen un promedio de 

entre dos y cinco pisos de altura, se podría decir que el sector 

posee edificaciones de baja y mediana altura y no existen 

edificaciones de gran altura con usos de vivienda. 

 

 

Gráfico 66: Altura máxima de edificaciones aledañas al predio. 

Fuente: (Elaboración propia, 2020) 

Usos de suelo 

El sector anteriormente poseía un gran índice de uso de 

suelo de vivienda, pero poco a poco se fue convirtiendo en una 

zona comercial, lo que provocó que la gente salga de este sector 

aumentando y diversificando los usos de suelo comerciales y 

disminuyendo los índices de vivienda. Es por esta razón que el 

sector carece de dinámicas en horas de la noche ya que por lo 

general los locales comerciales operan hasta horas de entre cinco 

de la tarde y siete de la noche dejándolo en total abandono en 

horas de la noche (CCMQ, 2015). 

 

Gráfico 67: Usos de suelos antes y después de edificaciones aledañas. 

Fuente: (Elaboración propia, 2020) 
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Parámetros Arquitectónicos  

Una vez habiendo entendido el entorno inmediato, sus 

dinámicas y el comportamiento del sector es fundamental el 

análisis de los parámetros arquitectónicos, dentro de los cuales 

no solo se busca la forma física de la edificación sino también 

puntos clave como quien va habitarlo, su economía, su ideología 

y cultura añadiendo a estos el aspecto bioclimático del lugar y la 

percepción del lugar, para la generación de un espacio habitable.  

3.4.8. Análisis del usuario 

Los objetivos principales del proyecto es recuperar el 

espacio urbano, dar prioridad al peatón, restablecer la densifi-

cación urbana y la recuperación de atractivo urbano, a través de 

una propuesta urbana mixta de vivienda, comercio y 

equipamientos que albergan empresas para la innovación abierta 

de la ciudad, se busca complementar sectores como la Carolina 

y el Bicentenario, promoviendo la vivienda accesible y servicios 

adaptados al sector, se intenta atraer a nuevos habitantes al sector 

para habitarlo, fortaleciendo el metro, las infraestructuras 

existentes y potenciando su uso (CCMQ, 2015). 

 

 

 

 

Gráfico 68: Iconografía de los tipos de potenciales usuarios del proyecto. 

Fuente: (CCMQ, 2015) 

El proyecto del Corredor Metropolitano de Quito, en su 

propuesta Luces de Pichincha, busca a todo tipo de usuario de 

cualquier edad, género y estatus social ya que promueve la 

inclusión, el proyecto incentiva a repoblar la zona con 

propuestas de viviendas accesibles para que estas no sean 

enfocadas en un solo tipo de estatus social, sino que la mayoría 

de personas promedio puedan acceder a una de estas viviendas, 

a más de esto el proyecto contempla espacios públicos donde sea 

nuevamente tomado en cuenta el peatón para que el lugar sea 

más atractivo y las personas quieran estar allí, el plan parcial 

Luces de Pichincha también propone una diversidad de 

comercios y usos de suelo para que de esta manera los habitantes 

solventen fácilmente sus necesidades y no tengan que 

movilizarse largas distancias, también se proponen áreas 

destinadas a oficinas para que junto con las viviendas se pueda 

volver más productivo el sector gracias al consumo de los 

mismos habitantes y así se podrán tener dinámicas no solo en 

horas de la mañana y tarde gracias a las oficinas y comercios 

sino también en horas de la noche debido al flujo peatonal que 

existirán en las viviendas propuestas (CCMQ, 2015). 

 

 

Gráfico 69: Propuesta del CCMQ para devolver el protagonismo al peatón. 

Fuente: (CCMQ, 2015) 

El proyecto busca llegar a la gran mayoría de usuarios, 

sean niños jóvenes o adultos ya que realiza una propuesta 

variada de actividades no solo para que vivan y habiten el sector 

sino también para que sea un punto turístico de visita de otros 

sectores aledaños, poder fortalecer el comercio, las dinámicas 

comerciales y convertirlo en un punto de referencia de la ciudad 

y ya no pase desapercibido ya que tiene un gran potencial gracias 

a su ubicación central. 

 

3.4.9. Análisis económico 

El sector a veinte minutos hacia el sur cuenta con el 

centro financiero de la ciudad de Quito ya que se puede encontrar 

la plataforma financiera, la plataforma judicial y muchos más 

puntos importantes de la ciudad, en este sector encontramos más 

de seis centros comerciales los cuales son atractores sociales y 

fomentan el comercio de la ciudad, este punto es un hito 

altamente financiero y ya reconocido por los ciudadanos, en este 

centro financiero se pueden encontrar diversidad de comercios, 

puntos clave de la ubicación de sitios de trabajo de las personas 

y hasta el cual se moviliza la gran mayoría de la ciudadanía 

desde todas partes ya sea del norte, sur o centro de la ciudad. 

 

 

Gráfico 70: Plataforma Gubernamental Financiera 

Fuente: (El Telégrafo, 2017) 
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En este punto podemos encontrar diversidad de 

equipamientos como hospitales, clínicas, centros de estudio 

como escuelas, colegios, institutos, entidades financieras, 

variedad de comercio y se encuentra relativamente cerca al lugar 

de emplazamiento. A todo lo ya anteriormente mencionado se 

une la propuesta del Corredor Metropolitano de Quito con la 

inserción del CENTRO DE INNOVACIÓN ABIERTA el cual 

complementara a los equipamientos existentes y los fortalecerá 

con nuevos actores sociales, este centro consiste en implementar 

un equipamiento, que permita la interacción entre los sectores 

aledaños de la ciudad que genere un envolvimiento 

multidisciplinario y multinivel, lo que provocará la generación 

de nuevas fuentes económicas y estas  concederán oportunidades 

de inversión y desarrollo de las empresas (CCMQ, 2015). 

 

 

Gráfico 71: Propuesta del CCMQ para el centro de Innovación abierta. 

Fuente: (CCMQ, 2015) 

El principal objetivo de este equipamiento es bajar los 

índices de desempleo en la ciudad, proponiendo un centro 

urbano flexible que brinde nuevas alternativas y oportunidades 

tanto al ecosistema como al emprendimiento e innovación de la 

ciudad y sus ciudadanos (CCMQ, 2015). 

 

3.4.10. Análisis ideológico – cultural 

El Plan Parcial Luces de Pichincha propone la estrategia 

de fomentar las relaciones sociales y colectivas de los 

ciudadanos con la implementación de espacios verdes, áreas 

públicas y espacios de estancia, para que de esta manera el 

peatón recobre el protagonismo dentro de la ciudad y se apropie 

de la misma, ya que al haberse perdido cada vez más estos 

espacios de estancia, el vehículo ha ido cobrando más el 

protagonismo dentro de la ciudad lo que ha ocasionado que las 

relaciones sociales y el apropiamiento de la ciudad por parte del 

peatón se pierdan, así mismo al no apropiarse de la ciudad se ha 

ido perdiendo la cultura y tradiciones de las personas al estar 

cada vez más solas y apartadas. 

 

Gráfico 72: Propuesta del CCMQ en el Plan Parcial Luces de Pichincha. 

Fuente: (CCMQ, 2015) 

 

El Corredor Metropolitano de Quito, no solo propone 

espacios que den prioridad al peatón y fortalezcan las relaciones 

sociales, también propone la reapropiación cultural de la ciudad 

con la implementación de un agitador urbano – social llamado 

FORO DE QUITO, que es una infraestructura nueva la cual se 

integrará y complementara a la antigua edificación de la plaza 

de toros, añadiendo a este icónico monumento áreas que 

promoverán nuevas actividades y usuarios de la ciudad (CCMQ, 

2015). 

 

Estos nuevos usuarios podrán ser de ámbitos artísticos, 

culta digital, economía social y solidaria, la economía circular, 

clubs de fotografía, artes plásticas, artistas musicales, folklore y 

cultura, generando espacios como talleres, salas, espacios de 

encuentro, espacios de presentaciones y espectáculos destinados 

a estos grupos sociales. La actual plaza de toros permanece 

subutilizada y puede su infraestructura ser reciclada con 

diferentes usos, lo que generará un nuevo ecosistema de actores 

y agitadores sociales devolviendo ese sentido de pertenencia y 

culturalidad a la ciudad y sus habitantes (CCMQ, 2015). 

La plaza de toros se convertirá en un espacio de 

espectáculos urbanos y albergara un nuevo sistema que impulse 

diversos usos y actividades que se han ido perdiendo como temas 

culturales, digitales y gráficos. Se producirán recorridos urbanos 

que tejerán todo el sector y permitirán atravesar el proyecto, 

facilitando la circulación peatonal y de ciclistas favoreciendo la 

conexión entre avenidas y evitando recorridos innecesarios y 

peligrosos que existen actualmente (CCMQ, 2015). 

 

Gráfico 73: Propuesta del CCMQ para el nuevo Foro de Quito. 

Fuente: (CCMQ, 2015) 
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3.4.11. Análisis físico del lugar 

 

Relieve de Quito 

Dentro del análisis físico realizado del lugar se pudo 

determinar, que el predio se encuentra entre un sistema de relieve 

montañoso muy pronunciado lo cual genera visuales en todo el 

rededor del predio, las cuales no se pueden divisar debido a la 

monotonía en las alturas de las edificaciones y al estar todas a 

una misma altura, relativamente se pierde las visuales del 

relieve.  

 

 

Gráfico 74: Relieve montañoso de Quito. 

Fuente: (Vistazo, 2019) 

 

Topografía 

Pese a que Quito es muy irregular en su geografía, el 

predio cuenta con una topografía bastante favorable, debido a la 

pre existencia de la antigua estación de la “Y” lo cual permite 

que el proyecto parta con una topografía mínima y permitiendo 

la realización de lo planificado por el Corredor Metropolitano de 

Quito, en cuanto a circulaciones peatonales y de ciclistas.  

 

Gráfico 75: Curvas de nivel del terreno. 

Fuente: (Elaboración propia, 2020) 

 

 

 

Gráfico 76: Corte natural de curvas de nivel del terreno. 

Fuente: (Elaboración propia, 2020) 

 

Edafología 

En cuanto a la edafología se puede observar que cerca al 

sector encontramos grandes extensiones de áreas verdes y 

parques como son el parque la Carolina y el parque Bicentenario 

por lo cual se puede concluir que el predio posee una edafología 

favorable para albergar las especies nativas del sector y poder 

generar nuevos ecosistemas para el hábitat de animales y plantas. 

 

Gráfico 77: Parque la Carolina. 

Fuente: (PlanetAndes, s.f.) 

 

 

Gráfico 78: Parque Bicentenario. 

Fuente: (Ultimas Noticias, 2019) 

 

Asoleamiento 

El estudio realizado en cuanto al asoleamiento, 

determino que el lote debido a su ubicación, su gran extensión y 

estar rodeado de infraestructura relativamente de mediana altura, 

posee un asoleamiento con dirección este – oeste con una 

inclinación máxima de 23.5% en junio y de -23.5% en 

diciembre, debido a estar posicionados en la línea Ecuatorial, 

gracias a todos estos factores el predio recibirá 

aproximadamente once horas de luz natural, las cuales 

comprenden entre las siete de la mañana hasta las seis de la tarde  
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aproximadamente, estos horarios se verán afectados de acuerdo 

a la época del año en la cual se encuentre y podrían variar un 

poco. 

 

 

Gráfico 79: Diagrama de asoleamiento. 

Fuente: (Elaboración propia, 2020) 

 

 

Gráfico 80: Asoleamiento en la línea Ecuatorial o Latitud cero. 

Fuente: (Elaboración propia, 2020) 

Vientos 

Los vientos predominantes provienen en dirección 

Noreste hacia Suroeste, en el predio al contar con una extensión 

bastante amplia se deberá tomar en cuenta las posibles ráfagas 

de viento que se podrían generar al interior del lote y tomarlas 

en cuenta al momento de la generación del diseño y forma de la 

edificación. 

 

 

Gráfico 81: Diagrama de vientos. 

Fuente: (Elaboración propia, 2020) 

 

3.4.12. Análisis perceptual 

Para que un proyecto funcione no simplemente debe 

verse bien y ser llamativo a la vista sino debe ser funcional 

también, para que quien lo habita pueda cumplir y satisfacer las 

necesidades, es por esto que para el desarrollo de la propuesta 

edificatoria se han planteado diversas maneras de entender y 

presentar el proyecto, mediante la conceptualización y las 

estrategias implementadas en el diseño como son la 

accesibilidad, fluidez, contraste edificatorio, mimetización con 

el entorno, equilibrio y permeabilidad las cuales se podrá 

observar su desarrollo en el capítulo IV junto a la propuesta de 

diseño (Ver capítulo IV). 
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CAPÍTULO IV 

4.  PROPUESTA 

 

En este capítulo se desarrollarán las ideas fuerza, 

conceptualización y las estrategias de diseño, se recopilará la 

información obtenida previamente de los capítulos anteriores y 

de esta manera poder iniciar con la formación de la propuesta del 

proyecto, que estará fundamentada en los antecedentes, las 

problemáticas, necesidades del usuario y tomando en cuenta la 

investigación realizada por el Corredor Metropolitano de Quito. 

En este capítulo se encontrará la diagramación de la teoría 

previamente analizada, las cuales fungirán como guía para la 

realización del proyecto y la estructuración del mismo.  

 

4.1.Conceptualización y estrategias de diseño 

 

4.1.1. Accesibilidad 

 

Gráfico 82: Flujos y accesibilidad peatonal. 

Fuente: (Elaboración propia, 2020) 

 

Se toman en cuenta dos puntos clave en la accesibilidad, la 

primera es establecer zonas pacificadas las cuales serán tratadas 

de manera urbana que permitan la seguridad peatonal, la libre 

circulación y fortalezcan la misma, esta se desarrollará en las 

periferias del predio, la segunda procurará fomentar la movilidad 

alternativa, con la posibilidad de atravesar el proyecto evitando 

los muros y cerramientos para de este modo intentar tejer la 

ciudad y el proyecto mediante los flujos peatonales(CCMQ, 

2015). 

 

4.1.2. Fluidez 

Pensar la ciudad y los espacios nuevamente para el uso 

del peatón, generando fluidez visual y en las circulaciones, sin 

interrupciones y de manera continua. El proyecto propone ejes 

de acción conectando el espacio público propuesto y las plantas 

bajas activas de comercio de las edificaciones, generando un 

aspecto de continuidad. Producir un recorrido ameno, en el cual 

las personas no sientan que están pasando por un lugar, sino que 

están siendo parte del mismo. El plan busca que los habitantes 

constituyan el espacio y lo conformen, para así hacer sentir al 

peatón perteneciente del lugar. 

 

 

Gráfico 83: Diagrama de Fluidez. 

Fuente: (Elaboración propia, 2020) 

 

4.1.3. Contraste edificatorio e integración al entorno 

El predio y su alrededor posee toda la infraestructura ya 

existente que evita poder apreciar el entorno natural. Al realizar 

la integración del edificio con el entorno natural se generará un 

contraste constructivo con las edificaciones actuales, logrando 

de esta manera un realce notorio y sobre saliendo del resto de 

edificaciones, pero sin competir ni ser más importante que el 

entorno natural que nos ofrece la ciudad. Quito posee un relieve 

montañoso prominente contra el cual no se puede competir, se 

procura realizar una integración entre el entorno natural y la 

edificación para que puedan coexistir una con otra. A su vez se 

fortalezcan y se conviertan en una sola imagen, que tenga un 

mismo lenguaje de armonía y respeto al entorno, evitando así 

una contaminación visual innecesaria. 

 

 

Gráfico 84: Diagrama de contraste e integración. 

Fuente: (Elaboración propia, 2020) 

 

4.1.4. Equilibrio y permeabilidad 

El sector de la “Y” ha perdido su fuerza, encanto y 

densidad poblacional ya que con el paso del tiempo el sector se 

convirtió en una zona más comercial, incrementando sus 

edificaciones para este fin, apartando poco a poco al habitante y 

dejándolo en segundo plano, lo que se busca es generar un 

equilibrio entre el volumen edificado y los espacios públicos 

mediante la permeabilidad, ya que esta ayudara a disminuir el 
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peso visual que existe, permitiendo también que el proyecto 

mediante estos espacios vacíos pueda ser atravesado por el 

peatón y generando áreas de estancia y espacios verdes lo que 

producida mayores y mejores dinámicas en el sector. 

 

 

Gráfico 85: Diagrama de Equilibrio y permeabilidad. 

Fuente: (Elaboración propia, 2020) 

 

4.1.5. Estrategias de diseño 

 

 

Gráfico 86: Diagrama estrategias de diseño. 

Fuente: (Elaboración propia, 2020) 

 

Las estrategias de diseño son afines al concepto utilizado, 

para estas se tomó en cuenta principalmente el entorno natural 

para que el proyecto se pueda acoplar, la forma está pensada para 

un uso eficiente de recursos como son el sol, las lluvias y el 

viento, el proyecto tiene la intención de pertenecer al entorno y 

no ser una edificación implantada sin un pensamiento previo, 

debe dar una sensación de pertenencia al sector, de haber estado 

en la zona desde hace mucho tiempo y convertirse en un icono 

reconocido y un referente no solo del sector sino de la ciudad. 

 

4.2.Zonificación  

4.2.1. Áreas propuestas por el Corredor Metropolitano 

de Quito para el Plan Parcial Luces de Pichincha 

 El predio de la antigua estación la “Y”, fue seleccionado 

por el Corredor Metropolitano de Quito no solo por su buena 

ubicación y su uso actual, sino también por su gran extensión ya 

que actualmente en el sector no se puede encontrar fácilmente 

un predio con estas características. 

 

 

Gráfico 87: Diagrama del área del predio la “Y”. 

Fuente: (Elaboración propia, 2020) 

 

 Este predio según el Corredor Metropolitano de Quito e 

investigaciones realizadas, cuenta con un área de 

aproximadamente 35,000 m2 sin contar con las edificaciones ya 

existente y la plaza de toros.  

 

Gráfico 88: Diagrama del área del predio inmediato. 

Fuente: (Elaboración propia, 2020) 

 

El Corredor Metropolitano de Quito contempla el uso 

para cada una de las o la torre un área inmediata, la cual constara 

con la edificación y un espacio verde inmediato perteneciente a 

las mismas, con un aproximado de 2,900 m2, para cada uno de 

los complejos edificatorios, que cuenten ya sea con una o dos 

torres. 

 

Gráfico 89: Diagrama del área en planta baja. 

Fuente: (Elaboración propia, 2020) 

 La planta baja propuesta contará con un aproximado de 

1,250 m2 edificados, sin contar con espacios verdes, ni contexto 
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inmediato, esta área será utilizada netamente para fines 

comerciales. 

 

Gráfico 90: Diagrama del área de las torres de vivienda. 

Fuente: (Elaboración propia, 2020) 

 

El proyecto puede ser planteado en una o dos torres en 

cualquiera de los dos casos deberá tener un aproximado de 1,000 

m2 en el caso de ser una sola torre y 500 m2 cada una de las 

torres de ser la propuesta en dos torres por separado. 

 

Gráfico 91: Diagrama del área aproximada de los departamentos. 

Fuente: (Elaboración propia, 2020) 

 

Se plantea una diversidad de departamentos por el 

Corredor Metropolitano de Quito y se simplificó a tres tipos, de 

acuerdo a las necesidades investigadas para los diferentes tipos 

de usuarios potenciales, teniendo departamentos desde 40 m2 

hasta 100 m2 según la tipología. 

 

4.2.2. Propuesta del Plan Parcial Luces de Pichincha 

para llenos y vacíos del proyecto 

 En el predio se propone la utilización de la mitad de 

metros cuadrados en las torres de vivienda, para que la otra mitad 

sea invertido en espacios públicos y movilidad alternativa, esta 

propuesta es viable gracias a que la densidad de vivienda será 

mayor ya que no se contemplan los siete pisos de altura como 

las edificaciones más altas, sino que el proyecto tiene planteado 

tener torres de hasta quince pisos de altura lo que compensara la 

utilización del espacio y aprovechamiento del mismo para 

espacio público y áreas verdes. 

 

Gráfico 92: Diagrama de llenos y vacíos del proyecto. 

Fuente: (Elaboración propia, 2020) 

 

4.2.3. Programa propuesto por el Plan Parcial Luces de 

Pichincha 

 El Corredor Metropolitano de Quito propone una 

variedad en su programa arquitectónico, como ya se ha 

mencionado anteriormente el predio contara con un centro de 

innovación abierta para los micro empresarios, futuros 

comerciantes y estudiantes, contara también con el reciclaje de 

la antigua plaza de toros que albergara cultura y todo lo 

relacionado a esta. 

 

 

 

Gráfico 93: Corte programático del Plan Parcial Luces de Pichincha. 

Fuente: (CCMQ, 2015) 

 

 A estas propuestas de equipamientos se unen las torres 

de vivienda, que contaran con amplias áreas verdes y espacios 

públicos los cuales fomentaran la movilidad alternativa y la 

apropiación del peatón, estas áreas serán fortalecidas con los 

usos comerciales en planta baja de cada una de las torres, para 

que de este modo el usuario pueda tener una relación directa 

entre el comercio y la utilización del espacio público.  

 

 

Gráfico 94: Planta programática de comercio propuesta por el Plan Parcial 

Luces de Pichincha. 

Fuente: (CCMQ, 2015) 
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Gráfico 95: Tipología de planta programática de comercio propuesta por el 

Plan Parcial Luces de Pichincha. 

Fuente: (CCMQ, 2015) 

 

 Los dos siguientes niveles se destinan para usos de 

oficina lo que ayudara como atrayente para el usuario flotante y 

este fortalecerá las propuestas de comercio planteadas, ayudará 

con la generación de dinámicas y avivando el comercio con 

usuarios que no sean pertenecientes del sector. 

 

Gráfico 96: Planta programática de oficinas propuesta por el Plan Parcial 

Luces de Pichincha. 

Fuente: (CCMQ, 2015) 

 

 

Gráfico 97: Tipología de planta programática de oficinas propuesta por el 

Plan Parcial Luces de Pichincha. 

Fuente: (CCMQ, 2015) 

 Posterior a los niveles de oficinas tenemos los pisos 

superiores que se destinaran para los departamentos, los cuales 

albergaran a usuario permanente el cual generara las dinámicas 

más fuertes y las ausentes actualmente que son las dinámicas 

nocturnas, los departamentos de vivienda y sus habitantes 

permitirán que en horas de la noche el sector no se muera y esté 

desolado, sino que mantendrá el comercio activo, de esta manera 

se fomentará, fortalecerán y complementarán las dinámicas del 

sector. 

 

Gráfico 98: Planta programática de residencia propuesta por el Plan Parcial 

Luces de Pichincha. 

Fuente: (CCMQ, 2015) 

 

 

Gráfico 99: Tipología de planta programática de residencia propuesta por el 

Plan Parcial Luces de Pichincha. 

Fuente: (CCMQ, 2015) 

 

El Corredor Metropolitano de Quito propone una 

reestructuración y generación de una nueva ordenanza en la cual 

se permita que en el sector de la “Y” se alcancen niveles de altura 

de hasta 16 pisos para el centro de innovación y hasta 15 pisos 

de altura para las torres de vivienda. 

 

 

Gráfico 100: Aumento de pisos en altura propuesto por el Plan Parcial 

Luces de Pichincha. 

Fuente: (CCMQ, 2015) 

 

 

Gráfico 101: Concesión Onerosa de Derechos del Plan Parcial Luces de 

Pichincha. 

Fuente: (CCMQ, 2015) 

 

 Esta nueva ordenanza propuesta ayudará con la 

Concesión Onerosa de Derecho (COD), lo que permitirá un 

mejor y mayor aprovechamiento de la vivienda en altura y 

disponiendo de más espacio en superficie para la 
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implementación de espacio público y áreas verdes ya que estas 

son parte fundamental para la vida y desarrollo del ser humano. 

 

4.2.4. Programa arquitectónico del proyecto 

 Después de tomar en cuenta la conceptualización, 

estrategias de diseño, la propuesta del Corredor Metropolitano 

de Quito y la investigación realizada previamente, se pudo 

concluir que el diseño debe contar con planta baja comercial, 

planta alta uno y dos con uso de oficinas, plantas superiores 

destinadas a las tipologías de departamentos, áreas comunes para 

uso de los residentes y un huerto urbano en el último nivel de la 

edificación para el aprovechamiento de la luz solar, vientos y las 

aguas lluvias para su mejor mantención. Al generar un uso 

variado se podrá llegar a más personas ya que sea un lugar donde 

se podrá solventar varias necesidades del usuario. Podrá 

convertirse en un atractor para la población, produciendo mayor 

interés para ser visitado. 

 

Gráfico 102: Corte zonificado del proyecto. 

Fuente: (Elaboración propia, 2020) 

 En los niveles de vivienda las plantas estarán dispuestas 

con un departamento de tipo “A” dos departamentos de tipo “B” 

y dos departamentos de tipo “C” los cuales se detallarán a 

continuación: 

 

 

Gráfico 103: Planta zonificada del proyecto. 

Fuente: (Elaboración propia, 2020) 

 

 

Cuadro 10: Programa arquitectónico departamento tipo “A”. 

Fuente: (Elaboración propia, 2020) 

 El departamento de TIPO “A” contará con una 

habitación, cocina, comedor, sala, área de lavado y un baño 

completo. Este tipo de departamentos tendrá la capacidad para 

albergar permanentemente como sugerencia hasta dos personas 

máximo, y existirá un departamento de este tipo por planta. 

 

 

Cuadro 11: Programa arquitectónico departamento tipo “B”. 

Fuente: (Elaboración propia, 2020) 

 

 El departamento de TIPO “B” contará con una habitación 

master, una habitación, un estudio, cocina, comedor, sala, área 

de lavado, dos baños completos y un medio baño. Este tipo de 

departamentos tendrá la capacidad para albergar 

permanentemente como sugerencia hasta cuatro personas 

máximo, y existirán dos departamentos de este tipo por planta. 
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Cuadro 12: Programa arquitectónico departamento tipo “C”. 

Fuente: (Elaboración propia, 2020) 

 

 El departamento de TIPO “C” contará con una habitación 

master, dos habitaciones, un estudio, cocina, comedor, sala, área 

de lavado, dos baños completos y un medio baño. Este tipo de 

departamentos tendrá la capacidad para albergar 

permanentemente como sugerencia hasta seis personas máximo, 

y existirán dos departamentos de este tipo por planta. Todas las 

tipologías presentadas cuentan con un balcón independiente, las 

proporciones de este variaran dependiendo del tipo de 

departamento. 

 

4.2.5. Relaciones funcionales del proyecto 

 Las relaciones funcionales de la edificación con su 

entorno y usuario se han dividido en tres niveles llamadas como 

relación deseada, es la recomendada para el buen 

desenvolvimiento del usuario con el edificio, también tenemos 

la relación opcional, es la que se puede dar, pero a su vez se 

puede evitar lo cual permite que no sea una relación 

indispensable para el usuario y la última es la relación necesaria, 

es la que debe existir obligatoriamente para un correcto uso de 

las instalaciones. 

 

 

Cuadro 13: Diagrama de relaciones funcionales. 

Fuente: (Elaboración propia, 2020) 

 

4.3.Normativa empleada para el optimo desarrollo del 

proyecto 

 

 En la Norma Ecuatoriana de la Construcción (s.f.) se 

menciona que:  

El objeto de esta norma es establecer los requisitos 

técnicos de diseño, mínimos, que corresponden a las 

características básicas de uso y ocupación de los elementos 

y espacios del medio físico, para permitir la accesibilidad 

universal de todas las personas en los entornos construidos 

y futuras construcciones, sean estas públicas o privadas, 

que presten un servicio y/o acceso al público. Esta norma 

es de aplicación obligatoria a nivel nacional, en los 

procesos de planificación, diseño, remodelación, 

rehabilitación y construcción de todos los entornos y 

edificaciones con acceso al público independientemente 

del dominio de la propiedad y aplicados a todos los 

elementos y espacios internos y externos a la edificación, 

dentro de los límites del predio en el que se sitúan. (p. 12). 

 

A lo largo de la elaboración del ante proyecto se ha tomado en 

cuenta las normativas vigentes para el buen desarrollo y 

habitabilidad del bien inmueble. La correcta aplicación de la 

norma es de suma importancia ya que mediante el cumplimiento 

de la misma se estará evitando incurrir en violaciones legales. Al 

cumplir con lo estipulado en la norma se tendrá la certeza de un 

correcto proceso de construcción y de cumplimiento para la 

futura satisfacción y confort del habitante. 

 

 En el proceso de desarrollo del ante proyecto se ha tomado 

en cuenta normativas y reglamentos en cuanto a las áreas de 

circulación peatonal tanto horizontal como vertical, 

delimitadores espaciales, espacios y elementos espaciados, todo 

esto para proporcionar todas las comodidades al usuario. (Ver 

anexos) 
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4.4.Análisis de costos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 14: Análisis de presupuesto 

Fuente: (Elaboración propia, 2020) 
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Cuadro 15: Análisis de presupuesto 

Fuente: (Elaboración propia, 2020) 
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Cuadro 16: Análisis de presupuesto 

Fuente: (Elaboración propia, 2020) 

 



51 

 

 



52 

 

 



53 

 

 



DISEÑO ARQUITECTONICO VIII

PLANTA DE PARQUEADEROS

MARZO / 2021 INDICADAS

BRYAN SALAZAR 10 mo

ARQ. FRANK BERNAL

A
V

. 1
0 

D
E 

A
G

O
ST

O

AV. J
UAN D

E A
SC

ARA
Y

RIO COFANES A
V

. A
M

A
ZO

N
A

S

N

´ ´ ´

´

´

ASCENSOR ASCENSORDUCTOASCENSORASCENSOR DUCTO

S S

SS

ASCENSOR ASCENSORDUCTOASCENSORASCENSOR DUCTO

S S

SS

BODEGA

-7.70

-7.80

BODEGA

-7.70

BODEGA

-7.70

BODEGA

-7.70

BODEGA

-7.70

BODEGA

-7.70

BODEGA

-7.70

BODEGA

-7.70

BODEGA

-7.70

BODEGA

-7.70
BODEGA

-7.70

BODEGA

-7.70

BODEGA

-7.70

BODEGA

-7.70

-7.80

-7.80

SALIDA

BODEGA

-7.70

BODEGA

-7.70

BODEGA

-7.70

BODEGA

-7.70

BODEGA

-7.70

BODEGA

-7.70

BODEGA

-7.70

BODEGA

-7.70

BODEGA

-7.70

BODEGA

-7.70

BODEGA

-7.70

BODEGA

-7.70

S

CUARTO
DE

MAQUINAS

CISTERNAS
TRATAMIENTO

DE
AGUAS

-7.80

-7.80

-7.80

BODEGA

-7.70

BODEGA

-7.70

BODEGA

-7.70

BODEGA

-7.70

BODEGA

-7.70

BODEGA

-7.70

BODEGA

-7.70

BODEGA

-7.70

BODEGA

-7.70

BODEGA

-7.70

BODEGA

-7.70

BODEGA

-7.70

CUARTO
DE

MAQUINAS

CISTERNAS
TRATAMIENTO

DE
AGUAS

BODEGA

-7.70

BODEGA

-7.70

BODEGA

-7.70

BODEGA

-7.70

BODEGA

-7.70

BODEGA

-7.70

BODEGA

-7.70

BODEGA

-7.70

BODEGA

-7.70

BODEGA

-7.70

BODEGA

-7.70

BODEGA

-7.70

ENTRADA

B

-8.00

-8.00

-8.00

-8.00

-8.00

ESC:1                   150

5.00

1.00

.10

.30 1.50 .10 1.20

5.20

.10

.18

.80

3.90

.80

3.90

.80

3.50

.80

2.20

.80

2.20

.40 1.60 .20 .90 .20 1.60 .40 1.60 .20 .90 .20 1.60 .40 1.50

7.70

.10.10

6.31

1.60 .30

.10

5.00

1.00

5.00 8.31 2.85

1.90

4.65

.40

3.90 2.70 3.50

.40 1.20

2.10

1.20

5.30 8.31 5.00

5.70 8.40 8.40 4.90 4.90 3.50 3.50 3.50 4.90 4.90 8.40 8.40 5.70

76.10

1.00

8.70

.15

.45

.43

2.45

.10

.08

.80

1.62

.10

.08

.80

1.92

.10

.08

.80

1.92

.10

.08

.80

1.62

.10

.80

.08

1.50

.60

.10

1.20

8.10

.15

.45

.43

2.45

.10

.08

.80

1.62

.10

.08

.80

1.92

.10

.08

.80

1.92

.10

.08

.80

1.62

.10

.80

.08

1.60

.60

.30

.20

.20

6.15

.40

1.00

8.70

2.60

2.60

2.60

.60

2.60

2.60

2.60

1.80

8.10

2.09

2.60

2.60

2.60

.60

2.60

2.60

2.60

1.79

.20

6.70

8.00

8.40

4.40

4.40

9.00

8.40

4.40

4.35

9.00

61.65

A A'

B'

BPARQUEADEROS PLANTA TIPO
NIVEL -4.00 ; -16.00

N

VIVIENDA DE INTERÉS PÚBLICO

BO
D

EG
A

1.20

1.90

5.50

8.70

.801.60

2.60

ESC:1                   100
DETALLE 1

BO
D

EG
A

1.30

2.60

5.50

1.80

1.90

9.30

.80

2.90

3.90

ESC:1                   100
DETALLE 2

3.25

5.00

5.00

R3.25

R8.25

ESC:1                   100
DETALLE 3

1.20

1.20

AutoCAD SHX Text
PROYECTO:

AutoCAD SHX Text
PROYECTO FORMATIVO:

AutoCAD SHX Text
CONTIENE:

AutoCAD SHX Text
FECHA:

AutoCAD SHX Text
ESCALA:

AutoCAD SHX Text
LÁMINA:

AutoCAD SHX Text
DOCENTE:

AutoCAD SHX Text
ESTUDIANTE:

AutoCAD SHX Text
NIVEL:

AutoCAD SHX Text
UBICACIÓN:

AutoCAD SHX Text
OBSERVACIONES DEL DOCENTE:

AutoCAD SHX Text
CALIFICACIÓN:

AutoCAD SHX Text
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA

AutoCAD SHX Text
INDOAMÉRICA

AutoCAD SHX Text
F.A.A.D.

AutoCAD SHX Text
FACULTAD DE ARQUITECTURA

AutoCAD SHX Text
ARTES Y DISEÑO - QUITO

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
A1-594x841

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
F

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
H

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
F

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
H

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
4´

AutoCAD SHX Text
5´

AutoCAD SHX Text
6´

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
F

AutoCAD SHX Text
B´

AutoCAD SHX Text
E´

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
H

AutoCAD SHX Text
A3

AutoCAD SHX Text
A2

AutoCAD SHX Text
A1

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
E1

AutoCAD SHX Text
A4

AutoCAD SHX Text
A5

AutoCAD SHX Text
A6

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
A3

AutoCAD SHX Text
A2

AutoCAD SHX Text
A1

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
A4

AutoCAD SHX Text
A5

AutoCAD SHX Text
A6

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
19

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
19

AutoCAD SHX Text
A9

AutoCAD SHX Text
A8

AutoCAD SHX Text
A7

AutoCAD SHX Text
26

AutoCAD SHX Text
E2

AutoCAD SHX Text
A10

AutoCAD SHX Text
A11

AutoCAD SHX Text
A12

AutoCAD SHX Text
25

AutoCAD SHX Text
24

AutoCAD SHX Text
23

AutoCAD SHX Text
22

AutoCAD SHX Text
21

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
A9

AutoCAD SHX Text
A8

AutoCAD SHX Text
A7

AutoCAD SHX Text
26

AutoCAD SHX Text
A10

AutoCAD SHX Text
A11

AutoCAD SHX Text
A12

AutoCAD SHX Text
25

AutoCAD SHX Text
24

AutoCAD SHX Text
23

AutoCAD SHX Text
22

AutoCAD SHX Text
21

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
32

AutoCAD SHX Text
31

AutoCAD SHX Text
30

AutoCAD SHX Text
29

AutoCAD SHX Text
28

AutoCAD SHX Text
27

AutoCAD SHX Text
32

AutoCAD SHX Text
31

AutoCAD SHX Text
30

AutoCAD SHX Text
29

AutoCAD SHX Text
28

AutoCAD SHX Text
27

AutoCAD SHX Text
38

AutoCAD SHX Text
37

AutoCAD SHX Text
36

AutoCAD SHX Text
35

AutoCAD SHX Text
34

AutoCAD SHX Text
33

AutoCAD SHX Text
38

AutoCAD SHX Text
37

AutoCAD SHX Text
36

AutoCAD SHX Text
35

AutoCAD SHX Text
34

AutoCAD SHX Text
33

AutoCAD SHX Text
1/25

AutoCAD SHX Text
54



DISEÑO ARQUITECTONICO VIII

PLANTA BAJA

INDICADAS

BRYAN SALAZAR 10 mo

ARQ. FRANK BERNAL

A
V

. 1
0 

D
E 

A
G

O
ST

O

AV. J
UAN D

E A
SC

ARA
Y

RIO COFANES A
V

. A
M

A
ZO

N
A

S

N

ESC:1                   75

PLANTA
REFERENCIAL

S

ASCENSOR ASCENSORDUCTO

S

S

LOCAL COMERCIAL
       HELADERÍA

LOCAL COMERCIAL

LOCAL COMERCIAL
      MINI MARKET

PELUQUERIA

BODEGA

BODEGA

BAÑO

BAÑO

BAÑO

BAÑO

LOBBY

RECEPCION OFICINAS

SALA DE ESTAR

BAÑO

BODEGA

BAÑO
BODEGA

RECEPCION DEPARTAMENTOS

SALA DE ESTAR

PLAZA CENTRAL

BODEGA

LOCAL COMERCIAL
        PET SHOP

LOCAL COMERCIAL

BODEGA

BODEGA

BODEGA

BODEGA

BAÑO

BAÑO

BAÑO

BAÑO

10.00

8.60
6.70

12.50

9.00

12.50

6.70
8.60

10.00

2.50

6.60

.202.00

.602..00
.205.002.002.00.20

3.80

2.15

9.00

2.00

3.30

1.70

2.00

2.50

.60

2.00

9.00

2.15

3.00

.20 2.00 2.00 5.00 .20
2.00 .60

2.00 .20

6.60

2.50

.10

.10

.10

.10

ASCENSOR ASCENSORDUCTO

COCINA

ENTREGA

CAJA

VESTIDOR

CAJA

COCINA

CAJA

ENTREGA

LOCAL COMERCIAL
   COMIDA RAPIDA

VESTIDOR

CAJA

LOCAL COMERCIAL
          LIBRERÍA

S

´

´

+0.20

+0.20

+0.20

+0.20

+0.20

+0.20

+0.20

+0.20

+0.20

+0.20

+0.20

+0.20 +0.00
86.40

4.00 4.90 4.90 8.00 7.70
5.50

7.70

4.30

4.45

7.70

A A'

B'

B PLANTA BAJA TIPO NIVEL +0.00
TORRE NORTE

VIVIENDA DE INTERÉS PÚBLICO

N

MARZO / 2021

AutoCAD SHX Text
PROYECTO:

AutoCAD SHX Text
PROYECTO FORMATIVO:

AutoCAD SHX Text
CONTIENE:

AutoCAD SHX Text
FECHA:

AutoCAD SHX Text
ESCALA:

AutoCAD SHX Text
LÁMINA:

AutoCAD SHX Text
DOCENTE:

AutoCAD SHX Text
ESTUDIANTE:

AutoCAD SHX Text
NIVEL:

AutoCAD SHX Text
UBICACIÓN:

AutoCAD SHX Text
OBSERVACIONES DEL DOCENTE:

AutoCAD SHX Text
CALIFICACIÓN:

AutoCAD SHX Text
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA

AutoCAD SHX Text
INDOAMÉRICA

AutoCAD SHX Text
F.A.A.D.

AutoCAD SHX Text
FACULTAD DE ARQUITECTURA

AutoCAD SHX Text
ARTES Y DISEÑO - QUITO

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
A1-594x841

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
F

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
H

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
F

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
H

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
6´

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
B´

AutoCAD SHX Text
55

AutoCAD SHX Text
2/25



DISEÑO ARQUITECTONICO VIII

PLANTA BAJA GENERAL

INDICADAS

BRYAN SALAZAR 10 mo

ARQ. FRANK BERNAL

A
V

. 1
0 

D
E 

A
G

O
ST

O

AV. J
UAN D

E A
SC

ARA
Y

RIO COFANES A
V

. A
M

A
ZO

N
A

S

N

ESC:1                   150

PLANTA BAJA GENERAL

PLANTA
REFERENCIAL

VIVIENDA DE INTERÉS PÚBLICO

N

S

ASCENSOR ASCENSORDUCTO

S

S

LOCAL COMERCIAL
       HELADERÍA

LOCAL COMERCIAL

LOCAL COMERCIAL
      MINI MARKET

PELUQUERIA

BODEGA

BODEGA

BAÑO

BAÑO

BAÑO

BAÑO

LOBBY

RECEPCION OFICINAS

SALA DE ESTAR

BAÑO

BODEGA

BAÑO
BODEGA

RECEPCION DEPARTAMENTOS

SALA DE ESTAR

PLAZA CENTRAL

BODEGA

LOCAL COMERCIAL
        PET SHOP

LOCAL COMERCIAL

BODEGA

BODEGA

BODEGA

BODEGA

BAÑO

BAÑO

BAÑO

BAÑO

ASCENSOR ASCENSORDUCTO

COCINA

ENTREGA

CAJA

VESTIDOR

CAJA

COCINA

CAJA

ENTREGA

LOCAL COMERCIAL
   COMIDA RAPIDA

VESTIDOR

CAJA

LOCAL COMERCIAL
          LIBRERÍA

S

´

´

+0.20

+0.20

+0.20

+0.20

+0.20

+0.20

+0.20

+0.20

+0.20

+0.20

+0.20

+0.20 +0.00

S

ASCENSORASCENSOR
DUCTO

S

S

LOCAL COMERCIAL
       HELADERÍA

LOCAL COMERCIAL

LOCAL COMERCIAL
      MINI MARKET

PELUQUERIA

BODEGA

BODEGA

BAÑO

BAÑO

BAÑO

BAÑO

LOBBY

RECEPCION OFICINAS

SALA DE ESTAR

BAÑO

BODEGA

BAÑO
BODEGA

RECEPCION DEPARTAMENTOS

SALA DE ESTAR

PLAZA CENTRAL

BODEGA

LOCAL COMERCIAL
        PET SHOP

LOCAL COMERCIAL

BODEGA

BODEGA

BODEGA

BODEGA

BAÑO

BAÑO

BAÑO

BAÑO

ASCENSORASCENSOR
DUCTO

COCINA

ENTREGA

CAJA

VESTIDOR

CAJA

COCINA

CAJA

ENTREGA LOCAL COMERCIAL
   COMIDA RAPIDA

VESTIDOR

CAJA

LOCAL COMERCIAL
          LIBRERÍA

S

+0.20

+0.20

+0.20

+0.20

+0.20

+0.20

+0.20

+0.20

+0.20

+0.20

+0.20

+0.20+0.00

MARZO / 2021

AutoCAD SHX Text
PROYECTO:

AutoCAD SHX Text
PROYECTO FORMATIVO:

AutoCAD SHX Text
CONTIENE:

AutoCAD SHX Text
FECHA:

AutoCAD SHX Text
ESCALA:

AutoCAD SHX Text
LÁMINA:

AutoCAD SHX Text
DOCENTE:

AutoCAD SHX Text
ESTUDIANTE:

AutoCAD SHX Text
NIVEL:

AutoCAD SHX Text
UBICACIÓN:

AutoCAD SHX Text
OBSERVACIONES DEL DOCENTE:

AutoCAD SHX Text
CALIFICACIÓN:

AutoCAD SHX Text
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA

AutoCAD SHX Text
INDOAMÉRICA

AutoCAD SHX Text
F.A.A.D.

AutoCAD SHX Text
FACULTAD DE ARQUITECTURA

AutoCAD SHX Text
ARTES Y DISEÑO - QUITO

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
A1-594x841

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
F

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
H

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
F

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
H

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
56

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
6´

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
B´

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
4'

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
E'

AutoCAD SHX Text
F

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
3/25



DISEÑO ARQUITECTONICO VIII

PLANTA BAJA Y CONTEXTO

INDICADAS

BRYAN SALAZAR 10 mo

ARQ. FRANK BERNAL

A
V

. 1
0 

D
E 

A
G

O
ST

O

AV. J
UAN D

E A
SC

ARA
Y

RIO COFANES A
V

. A
M

A
ZO

N
A

S

N

ESC:1                   150

PLANTA BAJA Y CONTEXTO

PLANTA
REFERENCIAL

VIVIENDA DE INTERÉS PÚBLICO

N

S

ASCENSOR ASCENSORDUCTO

S

S

LOCAL COMERCIAL
       HELADERÍA

LOCAL COMERCIAL

LOCAL COMERCIAL
      MINI MARKET

PELUQUERIA

BODEGA

BODEGA

BAÑO

BAÑO

BAÑO

BAÑO

LOBBY

RECEPCION OFICINAS

SALA DE ESTAR

BAÑO

BODEGA

BAÑO

BODEGA

RECEPCION DEPARTAMENTOS

SALA DE ESTAR

PLAZA CENTRAL

BODEGA

LOCAL COMERCIAL
        PET SHOP

LOCAL COMERCIAL

BODEGA

BODEGA

BODEGA

BODEGA

BAÑO

BAÑO

BAÑO

BAÑO

ASCENSOR ASCENSORDUCTO

COCINA

ENTREGA

CAJA

VESTIDOR

CAJA

COCINA

CAJA

ENTREGA

LOCAL COMERCIAL
   COMIDA RAPIDA

VESTIDOR

CAJA

LOCAL COMERCIAL
          LIBRERÍA

S

+0.20

+0.20

+0.20

+0.20

+0.20

+0.20

+0.20

+0.20

+0.20

+0.20

+0.20

+0.20 +0.00

S

ASCENSORASCENSOR
DUCTO

S
S

LOCAL COMERCIAL
       HELADERÍA

LOCAL COMERCIAL

LOCAL COMERCIAL
      MINI MARKET

PELUQUERIA

BODEGA

BODEGA

BAÑO

BAÑO

BAÑO

BAÑO

LOBBY

RECEPCION OFICINAS

SALA DE ESTAR

BAÑO

BODEGA

BAÑO
BODEGA

RECEPCION DEPARTAMENTOS

SALA DE ESTAR

PLAZA CENTRAL

BODEGA

LOCAL COMERCIAL
        PET SHOP

LOCAL COMERCIAL

BODEGA

BODEGA

BODEGA

BODEGA

BAÑO

BAÑO

BAÑO

BAÑO

ASCENSORASCENSOR
DUCTO

COCINA

ENTREGA

CAJA

VESTIDOR

CAJA

COCINA

CAJA

ENTREGA LOCAL COMERCIAL
   COMIDA RAPIDA

VESTIDOR

CAJA

LOCAL COMERCIAL
          LIBRERÍA

S

+0.20

+0.20

+0.20

+0.20

+0.20

+0.20

+0.20

+0.20

+0.20

+0.20

+0.20

+0.20+0.00

AV. 10 DE AGOSTO

+0.00

+0.00

+0.00

+0.00

+0.00

+0.00

+0.00+0.00

+0.00+0.00

PLAZA DE
CONTEMPLACIÓN

PLAZA DE
INTERCAMBIO COMERCIAL

PUNTO DE ENCUENTRO

ÁREA RECREACIONAL
PARA NIÑOS

PLAZA
DIVERSIFICADORA

MARZO / 2021

AutoCAD SHX Text
PROYECTO:

AutoCAD SHX Text
PROYECTO FORMATIVO:

AutoCAD SHX Text
CONTIENE:

AutoCAD SHX Text
FECHA:

AutoCAD SHX Text
ESCALA:

AutoCAD SHX Text
LÁMINA:

AutoCAD SHX Text
DOCENTE:

AutoCAD SHX Text
ESTUDIANTE:

AutoCAD SHX Text
NIVEL:

AutoCAD SHX Text
UBICACIÓN:

AutoCAD SHX Text
OBSERVACIONES DEL DOCENTE:

AutoCAD SHX Text
CALIFICACIÓN:

AutoCAD SHX Text
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA

AutoCAD SHX Text
INDOAMÉRICA

AutoCAD SHX Text
F.A.A.D.

AutoCAD SHX Text
FACULTAD DE ARQUITECTURA

AutoCAD SHX Text
ARTES Y DISEÑO - QUITO

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
A1-594x841

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
F

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
H

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
F

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
H

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
57

AutoCAD SHX Text
4/25



DISEÑO ARQUITECTONICO VIII

PLANTA DE OFICINAS

INDICADAS

BRYAN SALAZAR 10 mo

ARQ. FRANK BERNAL

A
V

. 1
0 

D
E 

A
G

O
ST

O

AV. J
UAN D

E A
SC

ARA
Y

RIO COFANES A
V

. A
M

A
ZO

N
A

S

N

S

S

ASCENSOR ASCENSORDUCTO

S

S

ASCENSOR ASCENSORDUCTO

BALCON

+8.30

OFICINA

+8.40

OFICINA

+8.40
OFICINA

+8.40

OFICINA

+8.40

OFICINA

+8.40

OFICINA

+8.40

OFICINA

+8.40

OFICINA

+8.40

OFICINA

+8.40

OFICINA

+8.40

OFICINA

+8.40

OFICINA

+8.40
OFICINA

+8.40

OFICINA

+8.40

BALCON

+8.30

BALCON

+8.30
BALCON

+8.30

BALCON

+8.30

BALCON

+8.30

BALCON

+8.30

BALCON

+8.30

BALCON

+8.30

BALCON

+8.30

BALCON

+8.30
BALCON

+8.30

BALCON

+8.30

BALCON

+8.30

.20
.081.10

.08

.08
.08.20

2.50

2.65

.081.10
.08

.20
.08

1.10
.08

.08.08
.20

2.65
.08

2.50.08.08
.20

1.101.10.08

2.50.08.08
.20

2.50

.08.08
.20

.08

1.10

1.10.08

2.70

7.60

.20

1.30

.10

.10

1.00

1.60

1.70

.08

.08

1.10

.20

1.10

2.50

2.65

1.10
1.10

2.652.501.101.10
2.50

2.50

1.10

1.10

2.70

7.60

1.30

.10

.10

1.00

1.70

.08

1.10

.08

.08

.08 .08

.08

.08 .08

.08 .08 .08 .08
.08 .08

.08
.08 .08

.08

.08
.08

.08

.08

.20

.20

.20

.20
.20

.20

.20

.20

1.60

.40

4.50

.35.70

.50.70

.35

4.20

.503.30

.35
.70

.50
.70

.35
2.50.50

2.50.35
.70.50

.70.35

2.50
.35

12.30

.35

.70

.55

3.15

.20

.50

2.40

.40

4.50

.35.70

.50.70
.35

4.20

.503.30

.35
.70

.50
.70

.35
2.50.50

2.50.35
.70.50

.70.35

2.50
.35

12.30

.35

.70

.55

3.15

.20

2.40

86.40

´

´

´

A A'

B'

B

6.807.703.504.904.903.155.80

7.70

4.30

4.50

7.50

ESC:1                   100

OFICINAS PLANTA TIPO NIVEL
+4.40 Y +8.40
TORRE NORTE

PLANTA
REFERENCIAL

BAÑO

BAÑO

BAÑOBAÑO

BAÑO

BAÑO

BAÑO

BAÑO

BAÑO

BAÑO

BAÑO BAÑO

BAÑO

BAÑO

SALA DE
 ESPERA

SALA DE
 ESPERA

SALA DE
 ESPERA

SALA DE
 ESPERASALA DE

 ESPERA

SALA DE
 ESPERA SALA DE

 ESPERA
SALA DE
 ESPERA

SALA DE
 ESPERA

SALA DE
 ESPERA

ÁREA DE DESCANSO
      AL AIRE LIBRE

ÁREA DE DESCANSO
      AL AIRE LIBRE

+8.30

+8.30

+8.40

+8.40

VIVIENDA DE INTERÉS PÚBLICO

N

MARZO / 2021

AutoCAD SHX Text
PROYECTO:

AutoCAD SHX Text
PROYECTO FORMATIVO:

AutoCAD SHX Text
CONTIENE:

AutoCAD SHX Text
FECHA:

AutoCAD SHX Text
ESCALA:

AutoCAD SHX Text
LÁMINA:

AutoCAD SHX Text
DOCENTE:

AutoCAD SHX Text
ESTUDIANTE:

AutoCAD SHX Text
NIVEL:

AutoCAD SHX Text
UBICACIÓN:

AutoCAD SHX Text
OBSERVACIONES DEL DOCENTE:

AutoCAD SHX Text
CALIFICACIÓN:

AutoCAD SHX Text
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA

AutoCAD SHX Text
INDOAMÉRICA

AutoCAD SHX Text
F.A.A.D.

AutoCAD SHX Text
FACULTAD DE ARQUITECTURA

AutoCAD SHX Text
ARTES Y DISEÑO - QUITO

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
A1-594x841

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
F

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
H

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
F

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
H

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
7´

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
B´

AutoCAD SHX Text
8´

AutoCAD SHX Text
58

AutoCAD SHX Text
5/25



DISEÑO ARQUITECTONICO VII

PLANTA DE DEPARTAMENTOS

INDICADAS

BRYAN SALAZAR 10 mo

ARQ. FRANK BERNAL

A
V

. 1
0 

D
E 

A
G

O
ST

O

AV. J
UAN D

E A
SC

ARA
Y

RIO COFANES A
V

. A
M

A
ZO

N
A

S

N

´

´

SALA

COCINA

COMEDOR

BAÑO
LAVADO

DORMITORIO
MASTER

BAÑO

BAÑOBAÑO

BAÑO

BAÑO

BAÑO

BAÑO

BAÑO

BAÑO

BAÑO

BAÑO

BAÑO

BAÑO

COCINA

COCINA

COCINA

COCINA

SALA

SALA

SALA

SALA

COMEDOR

COMEDOR

COMEDOR

DORMITORIO
MASTER

DORMITORIO
MASTER

DORMITORIO
MASTER

DORMITORIO
MASTER

LAVADO

LAVADO

LAVADO

LAVADO

ESTUDIO

ESTUDIO

DORMITORIO

DORMITORIO

DORMITORIO

DORMITORIO

DORMITORIO

DORMITORIO

BODEGA

BODEGA

BODEGA

BODEGA

BODEGA

BODEGA

WALKING
CLOSET

WALKING
CLOSET

WALKING
CLOSET

WALKING
CLOSET

WALKING
CLOSET

A A'

ASCENSOR ASCENSORDUCTO

8.80

18.00

21.60

26.30

22.60

2.90

.30

.10

.80
2.70

.801.60
.305.80.10.10

3.00.30

2.70
.80

2.60

.80

1.70

.30

5.80

.10

.70

5.80

.30

1.60

.80

2.70

.30
2.80

.10 .10 3.20

.30 2.80
.80

1.60
.30

4.85

.70
.10

2.60
.30

3.40

.70

2.70

B'

B

´

S

S

+48.30

+48.30

+48.30

+48.30

+48.30

+48.30

+48.30

+48.30

+48.40

+48.40

+48.40

+48.40

+48.40

+48.40

+48.40

86.40

5.904.902.304.901.905.006.90

5.20

4.99

5.20

5.20

PLANTA
REFERENCIAL

ESC:1                   75

DEPARTAMENTOS PLANTA TIPO
TORRE NORTE

BALCON

BALCON
BALCON

BALCON

BALCON

BALCON

BALCON

BALCON

BALCON

VIVIENDA DE INTERÉS PÚBLICO

N

COMEDOR

MARZO / 2021

AutoCAD SHX Text
PROYECTO:

AutoCAD SHX Text
PROYECTO FORMATIVO:

AutoCAD SHX Text
CONTIENE:

AutoCAD SHX Text
FECHA:

AutoCAD SHX Text
ESCALA:

AutoCAD SHX Text
LÁMINA:

AutoCAD SHX Text
DOCENTE:

AutoCAD SHX Text
ESTUDIANTE:

AutoCAD SHX Text
NIVEL:

AutoCAD SHX Text
UBICACIÓN:

AutoCAD SHX Text
OBSERVACIONES DEL DOCENTE:

AutoCAD SHX Text
CALIFICACIÓN:

AutoCAD SHX Text
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA

AutoCAD SHX Text
INDOAMÉRICA

AutoCAD SHX Text
F.A.A.D.

AutoCAD SHX Text
FACULTAD DE ARQUITECTURA

AutoCAD SHX Text
ARTES Y DISEÑO - QUITO

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
A1-594x841

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
F

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
H

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
F

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
H

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
6´

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
B´

AutoCAD SHX Text
7´

AutoCAD SHX Text
59

AutoCAD SHX Text
6/25



DISEÑO ARQUITECTONICO VIII

PLANTA ÁREA COMUNAL

INDICADAS

BRYAN SALAZAR 10 mo

ARQ. FRANK BERNAL

A
V

. 1
0 

D
E 

A
G

O
ST

O

AV. J
UAN D

E A
SC

ARA
Y

RIO COFANES A
V

. A
M

A
ZO

N
A

S

N

VIVIENDA DE INTERÉS PÚBLICO

N

ASCENSOR ASCENSORDUCTO

S

S

+32.40

ASCENSOR ASCENSORDUCTO

S

S

´

´

´

6.00 5.40 4.50

2.10

3.40 3.60 9.00 7.00 3.50 3.40

2.10

5.00 4.80 6.00

5.40

5.00

5.00

13.00

5.30

1.70

1.70

5.40

ESC:1                   100
PLANTA ÁREA COMUNAL

ÁREA RECREATIVA
PARA ADULTOS

BAÑO PARA
HOMBRES

ÁREA RECREATIVA
PARA NIÑOS

BAÑO PARA
MUJERES

BAÑO PARA
HOMBRES

BAÑO PARA
MUJERES

BAR

ÁREA DE
JUEGOS

ÁREA DE
JUEGOS

+32.40

+32.40

+32.40

+32.40

+32.40

+32.40

+32.40

MARZO / 2021

AutoCAD SHX Text
PROYECTO:

AutoCAD SHX Text
PROYECTO FORMATIVO:

AutoCAD SHX Text
CONTIENE:

AutoCAD SHX Text
FECHA:

AutoCAD SHX Text
ESCALA:

AutoCAD SHX Text
LÁMINA:

AutoCAD SHX Text
DOCENTE:

AutoCAD SHX Text
ESTUDIANTE:

AutoCAD SHX Text
NIVEL:

AutoCAD SHX Text
UBICACIÓN:

AutoCAD SHX Text
OBSERVACIONES DEL DOCENTE:

AutoCAD SHX Text
CALIFICACIÓN:

AutoCAD SHX Text
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA

AutoCAD SHX Text
INDOAMÉRICA

AutoCAD SHX Text
F.A.A.D.

AutoCAD SHX Text
FACULTAD DE ARQUITECTURA

AutoCAD SHX Text
ARTES Y DISEÑO - QUITO

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
A1-594x841

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
F

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
H

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
F

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
H

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
60

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
6´

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
B´

AutoCAD SHX Text
7´

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
F

AutoCAD SHX Text
E'

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
4'

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
5'

AutoCAD SHX Text
7/25



DISEÑO ARQUITECTONICO VIII

PLANTA DE HUERTO URBANO

INDICADAS

BRYAN SALAZAR 10 mo

ARQ. FRANK BERNAL

A
V

. 1
0 

D
E 

A
G

O
ST

O

AV. J
UAN D

E A
SC

ARA
Y

RIO COFANES A
V

. A
M

A
ZO

N
A

S

N

VIVIENDA DE INTERÉS PÚBLICO

N

ASCENSOR ASCENSORDUCTO

S

S

+64.40

ASCENSORASCENSOR DUCTO

S

S

+64.40

+64.40

+64.40

+64.40

+64.40

HUERTO
URBANO

HUERTO
URBANO

ESC:1                   100

PLANTA DE HUERTO URBANO

4.93 6.08 9.99 6.03 4.93

4.34

4.29

9.40

7.52

4.29

4.38

MARZO / 2021

AutoCAD SHX Text
PROYECTO:

AutoCAD SHX Text
PROYECTO FORMATIVO:

AutoCAD SHX Text
CONTIENE:

AutoCAD SHX Text
FECHA:

AutoCAD SHX Text
ESCALA:

AutoCAD SHX Text
LÁMINA:

AutoCAD SHX Text
DOCENTE:

AutoCAD SHX Text
ESTUDIANTE:

AutoCAD SHX Text
NIVEL:

AutoCAD SHX Text
UBICACIÓN:

AutoCAD SHX Text
OBSERVACIONES DEL DOCENTE:

AutoCAD SHX Text
CALIFICACIÓN:

AutoCAD SHX Text
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA

AutoCAD SHX Text
INDOAMÉRICA

AutoCAD SHX Text
F.A.A.D.

AutoCAD SHX Text
FACULTAD DE ARQUITECTURA

AutoCAD SHX Text
ARTES Y DISEÑO - QUITO

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
A1-594x841

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
F

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
H

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
F

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
H

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
61

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
5'

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
4'

AutoCAD SHX Text
6'

AutoCAD SHX Text
7'

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
B'

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
E'

AutoCAD SHX Text
F

AutoCAD SHX Text
8/25



DISEÑO ARQUITECTONICO VIII

CORTE A - A´

INDICADAS

BRYAN SALAZAR 10 mo

ARQ. FRANK BERNAL

A
V

. 1
0 

D
E 

A
G

O
ST

O

AV. J
UAN D

E A
SC

ARA
Y

RIO COFANES A
V

. A
M

A
ZO

N
A

S

N

ESC:1                   200
CORTE A-A´

´´

SUBSUELO 1

SUBSUELO 2

SUBSUELO 3

SUBSUELO 4

    RECEPCIÓN
DEPARTAMENTOS

RECEPCIÓN
 OFICINAS

OFICINA

OFICINA

PLAZA INTERIOR

     COCINA
DEPARTAMENTO

     COCINA
DEPARTAMENTO

     COCINA
DEPARTAMENTO

     COCINA
DEPARTAMENTO

     COCINA
DEPARTAMENTO

     COCINA
DEPARTAMENTO

     COCINA
DEPARTAMENTO

     COCINA
DEPARTAMENTO

     COCINA
DEPARTAMENTO

AREA SOCIAL Y
 DE DESCANSO

AREA SOCIAL Y
     MIRADOR

HUERTO URBANO

- 12.00

- 16.00

- 8.00

- 4.00

+ 0.00

+ 4.40

+ 8.40

+ 12.40

+ 16.40

+ 20.40

+ 24.40

+ 28.40

+ 32.40

+ 36.40

+ 40.40

+ 44.40

+ 48.40

+ 52.40

+ 56.40

+ 60.40

+ 64.40

+ 72.40

L.T. L.T.

3.00

1.00

3.00

1.00

3.00

1.00

3.00

1.00

3.40

1.00

3.00

1.00

1.00

3.00

1.00

3.00

1.00

3.00

1.00

3.00

1.00

3.00

1.00

3.00

1.00

3.00

1.00

3.00

1.00

3.00

1.00

3.00

1.00

3.00

1.00

3.00

1.00

3.00

1.00

3.00

1.00

8.00

BODEGA

BODEGA

BODEGA

BODEGA

BODEGA

BODEGA

BODEGA

BODEGA

DETALLE # 1

5.00

- 22.00

ÁREA COMUNAL

ÁREA COMUNAL Y JUEGOS

VIVIENDA DE INTERÉS PÚBLICO

N

MARZO / 2021

AutoCAD SHX Text
PROYECTO:

AutoCAD SHX Text
PROYECTO FORMATIVO:

AutoCAD SHX Text
CONTIENE:

AutoCAD SHX Text
FECHA:

AutoCAD SHX Text
ESCALA:

AutoCAD SHX Text
LÁMINA:

AutoCAD SHX Text
DOCENTE:

AutoCAD SHX Text
ESTUDIANTE:

AutoCAD SHX Text
NIVEL:

AutoCAD SHX Text
UBICACIÓN:

AutoCAD SHX Text
OBSERVACIONES DEL DOCENTE:

AutoCAD SHX Text
CALIFICACIÓN:

AutoCAD SHX Text
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA

AutoCAD SHX Text
INDOAMÉRICA

AutoCAD SHX Text
F.A.A.D.

AutoCAD SHX Text
FACULTAD DE ARQUITECTURA

AutoCAD SHX Text
ARTES Y DISEÑO - QUITO

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
A1-594x841

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
F

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
H

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
F

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
H

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
6´

AutoCAD SHX Text
7´

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
62

AutoCAD SHX Text
9/25



BAÑO HABITACIÓN BALCON

     COCINA
DEPARTAMENTO

BAÑO ESTUDIO BALCONBALCON

     COCINA
DEPARTAMENTO

BAÑO ESTUDIO BALCONBALCON

     COCINA
DEPARTAMENTO

BAÑO ESTUDIO BALCONBALCON

     COCINA
DEPARTAMENTO

BAÑO ESTUDIO BALCONBALCON

    ÁREA COMUNAL     ÁREA COMUNAL

    ÁREA COMUNAL Y JUEGOS

     COCINA
DEPARTAMENTO

BAÑO ESTUDIO BALCONBALCON

     COCINA
DEPARTAMENTO

BAÑO ESTUDIO BALCONBALCON

     COCINA
DEPARTAMENTO

BAÑO ESTUDIO BALCONBALCON

     COCINA
DEPARTAMENTO

BAÑO ESTUDIO BALCONBALCON

BAÑOHABITACIÓNBALCON

BALCON BAÑO OFICINA SALA DE ESTAR PASILLO ÁREA
  DE ESPERA

PASILLO ÁREA
  DE ESPERA

SALA DE ESTAR BALCONBAÑOOFICINA

BALCON BAÑO OFICINA SALA DE ESTAR PASILLO ÁREA
  DE ESPERA

PASILLO ÁREA
  DE ESPERA

SALA DE ESTAR BALCONBAÑOOFICINA

LOCAL COMERCIAL
      PELUQUERÍA

LOCAL COMERCIAL
      MINIMARKET

BODEGA

SUBSUELO 1
BODEGABODEGABODEGA

SUBSUELO 2BODEGABODEGABODEGA

SUBSUELO 3
BODEGABODEGABODEGA

SUBSUELO 4
BODEGABODEGABODEGA

AREA SOCIAL Y
 DE DESCANSO

AREA SOCIAL Y
     MIRADOR

AREA SOCIAL Y
 DE DESCANSO

AREA SOCIAL Y
     MIRADOR

HUERTO URBANO

´

- 12.00

- 16.00

- 8.00

- 4.00

+ 0.00

+ 4.40

+ 8.40

+ 12.40

+ 16.40

+ 20.40

+ 24.40

+ 28.40

+ 32.40

+ 36.40

+ 40.40

+ 44.40

+ 48.40

+ 52.40

+ 56.40

+ 60.40

+ 64.40

+ 72.40

L.T. L.T.

3.00

1.00

3.00

1.00

3.00

1.00

3.00

1.00

3.40

1.00

3.00

1.00

1.00

3.00

1.00

3.00

1.00

3.00

1.00

3.00

1.00

3.00

1.00

3.00

1.00

3.00

1.00

3.00

1.00

3.00

1.00

3.00

1.00

3.00

1.00

3.00

1.00

3.00

1.00

3.00

1.00

8.00

5.00

- 22.00

DETALLE # 2

DISEÑO ARQUITECTONICO VIII

CORTE B - B´

INDICADAS

BRYAN SALAZAR 10 mo

ARQ. FRANK BERNAL

A
V

. 1
0 

D
E 

A
G

O
ST

O

AV. J
UAN D

E A
SC

ARA
Y

RIO COFANES A
V

. A
M

A
ZO

N
A

S

N

ESC:1                   200
CORTE B-B´

VIVIENDA DE INTERÉS PÚBLICO

N

MARZO / 2021

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
B´

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
H

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
F

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
PROYECTO:

AutoCAD SHX Text
PROYECTO FORMATIVO:

AutoCAD SHX Text
CONTIENE:

AutoCAD SHX Text
FECHA:

AutoCAD SHX Text
ESCALA:

AutoCAD SHX Text
LÁMINA:

AutoCAD SHX Text
DOCENTE:

AutoCAD SHX Text
ESTUDIANTE:

AutoCAD SHX Text
NIVEL:

AutoCAD SHX Text
UBICACIÓN:

AutoCAD SHX Text
OBSERVACIONES DEL DOCENTE:

AutoCAD SHX Text
CALIFICACIÓN:

AutoCAD SHX Text
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA

AutoCAD SHX Text
INDOAMÉRICA

AutoCAD SHX Text
F.A.A.D.

AutoCAD SHX Text
FACULTAD DE ARQUITECTURA

AutoCAD SHX Text
ARTES Y DISEÑO - QUITO

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
A1-594x841

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
F

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
H

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
F

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
H

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
63

AutoCAD SHX Text
10/25



+ 0.00

+ 4.40

+ 8.40

+ 12.40

+ 16.40

+ 20.40

+ 24.40

+ 28.40

+ 32.40

+ 36.40

+ 40.40

+ 44.40

+ 48.40

+ 52.40

+ 56.40

+ 60.40

+ 64.40

+ 72.40

L.T.
L.T.

3.40

3.00

1.00

1.00

3.00

1.00

3.00

1.00

3.00

1.00

3.00

1.00

3.00

1.00

3.00

1.00

3.00

1.00

3.00

1.00

3.00

1.00

3.00

1.00

3.00

1.00

3.00

1.00

3.00

1.00

3.00

1.00

8.00

´´

DISEÑO ARQUITECTONICO VIII

FACHADA LATERAL DERECHA

INDICADAS

BRYAN SALAZAR 10 mo

ARQ. FRANK BERNAL

A
V

. 1
0 

D
E 

A
G

O
ST

O

AV. J
UAN D

E A
SC

ARA
Y

RIO COFANES A
V

. A
M

A
ZO

N
A

S

N

ESC:1                   150
FACHADA LATERAL DERECHA

VIVIENDA DE INTERÉS PÚBLICO

N

MARZO / 2021

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
B´

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
E´

AutoCAD SHX Text
F

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
H

AutoCAD SHX Text
PROYECTO:

AutoCAD SHX Text
PROYECTO FORMATIVO:

AutoCAD SHX Text
CONTIENE:

AutoCAD SHX Text
FECHA:

AutoCAD SHX Text
ESCALA:

AutoCAD SHX Text
LÁMINA:

AutoCAD SHX Text
DOCENTE:

AutoCAD SHX Text
ESTUDIANTE:

AutoCAD SHX Text
NIVEL:

AutoCAD SHX Text
UBICACIÓN:

AutoCAD SHX Text
OBSERVACIONES DEL DOCENTE:

AutoCAD SHX Text
CALIFICACIÓN:

AutoCAD SHX Text
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA

AutoCAD SHX Text
INDOAMÉRICA

AutoCAD SHX Text
F.A.A.D.

AutoCAD SHX Text
FACULTAD DE ARQUITECTURA

AutoCAD SHX Text
ARTES Y DISEÑO - QUITO

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
A1-594x841

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
F

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
H

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
F

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
H

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
64

AutoCAD SHX Text
11/25



DISEÑO ARQUITECTONICO VIII

FACHADA FRONTAL

INDICADAS

BRYAN SALAZAR 10 mo

ARQ. FRANK BERNAL

A
V

. 1
0 

D
E 

A
G

O
ST

O

AV. J
UAN D

E A
SC

ARA
Y

RIO COFANES A
V

. A
M

A
ZO

N
A

S

N

ESC:1                   150
FACHADA FRONTAL

+ 0.00

+ 4.40

+ 8.40

+ 12.40

+ 16.40

+ 20.40

+ 24.40

+ 28.40

+ 32.40

+ 36.40

+ 40.40

+ 44.40

+ 48.40

+ 52.40

+ 56.40

+ 60.40

+ 64.40

+ 72.40

L.T. L.T.

´

3.40

3.00

1.00

1.00

3.00

1.00

3.00

1.00

3.00

1.00

3.00

1.00

3.00

1.00

3.00

1.00

3.00

1.00

3.00

1.00

3.00

1.00

3.00

1.00

1.00

3.00

1.00

3.00

1.00

8.00

3.00

1.00

3.00

VIVIENDA DE INTERÉS PÚBLICO

N

MARZO / 2021

AutoCAD SHX Text
PROYECTO:

AutoCAD SHX Text
PROYECTO FORMATIVO:

AutoCAD SHX Text
CONTIENE:

AutoCAD SHX Text
FECHA:

AutoCAD SHX Text
ESCALA:

AutoCAD SHX Text
LÁMINA:

AutoCAD SHX Text
DOCENTE:

AutoCAD SHX Text
ESTUDIANTE:

AutoCAD SHX Text
NIVEL:

AutoCAD SHX Text
UBICACIÓN:

AutoCAD SHX Text
OBSERVACIONES DEL DOCENTE:

AutoCAD SHX Text
CALIFICACIÓN:

AutoCAD SHX Text
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA

AutoCAD SHX Text
INDOAMÉRICA

AutoCAD SHX Text
F.A.A.D.

AutoCAD SHX Text
FACULTAD DE ARQUITECTURA

AutoCAD SHX Text
ARTES Y DISEÑO - QUITO

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
A1-594x841

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
F

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
H

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
F

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
H

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
5´

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
65

AutoCAD SHX Text
12/25



DISEÑO ARQUITECTONICO VIII

DETALLES ARQUITECTÓNICOS

INDICADAS

BRYAN SALAZAR 10 mo

ARQ. FRANK BERNAL

A
V

. 1
0 

D
E 

A
G

O
ST

O

AV. J
UAN D

E A
SC

ARA
Y

RIO COFANES A
V

. A
M

A
ZO

N
A

S

N

VIVIENDA DE INTERÉS PÚBLICO

N

MARZO / 2021

DORMITORIO

DORMITORIO

SALA
BAÑO

COMPLETO

COCINA
DEPARTAMENTO BODEGA

BAÑO

BAÑO

BAÑO

COCINA

SALA

COMEDOR

DORMITORIO
MASTER

LA
VA

D
O

DORMITORIO

DORMITORIO

BO
D

EG
A

BODEGA

WALKING
CLOSET

+48.30

+48.30

+48.40

BALCON

BALCON

ESC:1                   100
PLANTA DEPARTAMENTO

ESC:1                   25

CORTE A-A'
COCINA

ESC:1                   25

CORTE B-B'
DORMITORIO

ESC:1                   25

CORTE C-C'
BAÑO

3.00

1.00

1.00

1.20

1.80

3.00

1.00

1.00

.20

2.50 3.15

.10

1.00

.20

8.20

1.00

1.00

2.50

1.00

1.65

.15

.60 4.00

.15

.60 1.70

1.00

4.50

5.00

1.00

2.50

1.00

4.50

.15.15

.90

.15

1.65

2.05

.50

.30

1.70

A

A'

B'

B

C'

C

AutoCAD SHX Text
PROYECTO:

AutoCAD SHX Text
PROYECTO FORMATIVO:

AutoCAD SHX Text
CONTIENE:

AutoCAD SHX Text
FECHA:

AutoCAD SHX Text
ESCALA:

AutoCAD SHX Text
LÁMINA:

AutoCAD SHX Text
DOCENTE:

AutoCAD SHX Text
ESTUDIANTE:

AutoCAD SHX Text
NIVEL:

AutoCAD SHX Text
UBICACIÓN:

AutoCAD SHX Text
OBSERVACIONES DEL DOCENTE:

AutoCAD SHX Text
CALIFICACIÓN:

AutoCAD SHX Text
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA

AutoCAD SHX Text
INDOAMÉRICA

AutoCAD SHX Text
F.A.A.D.

AutoCAD SHX Text
FACULTAD DE ARQUITECTURA

AutoCAD SHX Text
ARTES Y DISEÑO - QUITO

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
A1-594x841

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
F

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
H

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
F

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
H

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
66

AutoCAD SHX Text
13/25



DISEÑO ARQUITECTÓNICO VIII

CORTE URBANO AV. 10 DE AGOSTO

INDICADAS

BRYAN SALAZAR 10 mo

ARQ. FRANK BERNAL

AV. 10 DE AGOSTO

AV. JUAN DE ASCARAY

RIO
 CO

FANES

AV. AMAZO
NAS

N

VIVIENDA DE INTERÉS PÚBLICO

5.00 10.00 3.00 5.00
8.50

9.00 3.00 10.00 8.00 21.00

5.00 10.00 3.00 5.00
8.50

9.00 3.00 10.00 8.00 21.00

ACERA
AV. 10 DE AGOSTO

PARTERRE CARRILES TROLE BUS

AV. 10 DE AGOSTO

PARTERRE

AV. 10 DE AGOSTO AV. 10 DE AGOSTO

ACERA
EXTENCIÓN DE ESPACIO PUBLICO

ESC:1                   300
CORTE URBANO

N

MARZO / 2021

AutoCAD SHX Text
PROYECTO:

AutoCAD SHX Text
PROYECTO FORMATIVO:

AutoCAD SHX Text
CONTIENE:

AutoCAD SHX Text
FECHA:

AutoCAD SHX Text
ESCALA:

AutoCAD SHX Text
LÁMINA:

AutoCAD SHX Text
DOCENTE:

AutoCAD SHX Text
ESTUDIANTE:

AutoCAD SHX Text
NIVEL:

AutoCAD SHX Text
UBICACIÓN:

AutoCAD SHX Text
OBSERVACIONES DEL DOCENTE:

AutoCAD SHX Text
CALIFICACIÓN:

AutoCAD SHX Text
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA

AutoCAD SHX Text
INDOAMÉRICA

AutoCAD SHX Text
F.A.A.D.

AutoCAD SHX Text
FACULTAD DE ARQUITECTURA

AutoCAD SHX Text
ARTES Y DISEÑO - QUITO

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
A1-594x841

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
F

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
H

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
F

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
H

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
67

AutoCAD SHX Text
14/25



DISEÑO ARQUITECTONICO VIII

PLANTA DE CIMENTACIÓN Y

DETALLES CONSTRUCTIVOS

INDICADAS

BRYAN SALAZAR 10 mo

ARQ. FRANK BERNAL

A
V

. 1
0 

D
E 

A
G

O
ST

O

AV. J
UAN D

E A
SC

ARA
Y

RIO COFANES A
V

. A
M

A
ZO

N
A

S

N

´ ´ ´

´

´

ESC:1                   150
PLANTA DE CIMENTACIÓN

A

B

1.00

1.00

0.50

0.80

0.50

0.80

0.50

0.80

5.70 8.40 8.40 4.90 4.90 3.50 3.50 3.50 4.90 4.90 8.40 8.40 5.70

9.00

4.35

4.40

8.40

9.00

4.40

4.40

8.40

8.00

1.00

3.00

1.00

3.00

1.00

3.00

+- 0.00

- 4.00

- 8.00

- 12.00

- 16.00

- 19.50

ESC:1                   150

CORTE LONGITUDINAL
DE COLUMNAS

0.50

0.50

0.05

ESC:1                   20

CADENA TÍPICA
ESC:S/E

DETALLE DE COLUMNA ISOMÉTRICO

0.50

0.80

0.30

0.03

0.540.60

0.016

ESC:1                   20

DETALLE COLUMNA HEB 600

ESC:S/E
DETALLE DE COLUMNA PLANTA

ESC:S/E

DETALLE DE COLUMNA ELEVACIÓN

VIVIENDA DE INTERÉS PÚBLICO

MARZO / 2021

AutoCAD SHX Text
PROYECTO:

AutoCAD SHX Text
PROYECTO FORMATIVO:

AutoCAD SHX Text
CONTIENE:

AutoCAD SHX Text
FECHA:

AutoCAD SHX Text
ESCALA:

AutoCAD SHX Text
LÁMINA:

AutoCAD SHX Text
DOCENTE:

AutoCAD SHX Text
ESTUDIANTE:

AutoCAD SHX Text
NIVEL:

AutoCAD SHX Text
UBICACIÓN:

AutoCAD SHX Text
OBSERVACIONES DEL DOCENTE:

AutoCAD SHX Text
CALIFICACIÓN:

AutoCAD SHX Text
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA

AutoCAD SHX Text
INDOAMÉRICA

AutoCAD SHX Text
F.A.A.D.

AutoCAD SHX Text
FACULTAD DE ARQUITECTURA

AutoCAD SHX Text
ARTES Y DISEÑO - QUITO

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
A1-594x841

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
F

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
H

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
F

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
H

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
P1/C1

AutoCAD SHX Text
P1/C1

AutoCAD SHX Text
P1/C1

AutoCAD SHX Text
P1/C1

AutoCAD SHX Text
P1/C1

AutoCAD SHX Text
P2/C3

AutoCAD SHX Text
P1/C1

AutoCAD SHX Text
P1/C1

AutoCAD SHX Text
P1/C1

AutoCAD SHX Text
P1/C1

AutoCAD SHX Text
P1/C1

AutoCAD SHX Text
P1/C3

AutoCAD SHX Text
P1/C1

AutoCAD SHX Text
P1/C1

AutoCAD SHX Text
P1/C1

AutoCAD SHX Text
P1/C1

AutoCAD SHX Text
P2/C3

AutoCAD SHX Text
P1/C1

AutoCAD SHX Text
P1/C1

AutoCAD SHX Text
P1/C1

AutoCAD SHX Text
P1/C1

AutoCAD SHX Text
P1/C1

AutoCAD SHX Text
P1/C1

AutoCAD SHX Text
P1/C1

AutoCAD SHX Text
P1/C1

AutoCAD SHX Text
P1/C1

AutoCAD SHX Text
P1/C1

AutoCAD SHX Text
P1/C1

AutoCAD SHX Text
P1/C1

AutoCAD SHX Text
P1/C1

AutoCAD SHX Text
P1/C1

AutoCAD SHX Text
P1/C1

AutoCAD SHX Text
P1/C1

AutoCAD SHX Text
P1/C1

AutoCAD SHX Text
P1/C1

AutoCAD SHX Text
P2/C1

AutoCAD SHX Text
P1/C1

AutoCAD SHX Text
P1/C1

AutoCAD SHX Text
P1/C1

AutoCAD SHX Text
P1/C1

AutoCAD SHX Text
P1/C1

AutoCAD SHX Text
P1/C1

AutoCAD SHX Text
P1/C1

AutoCAD SHX Text
P1/C1

AutoCAD SHX Text
P1/C1

AutoCAD SHX Text
P1/C1

AutoCAD SHX Text
P1/C3

AutoCAD SHX Text
P1/C1

AutoCAD SHX Text
P1/C1

AutoCAD SHX Text
P1/C1

AutoCAD SHX Text
P1/C1

AutoCAD SHX Text
P2/C1

AutoCAD SHX Text
P1/C1

AutoCAD SHX Text
P1/C1

AutoCAD SHX Text
P1/C1

AutoCAD SHX Text
P1/C1

AutoCAD SHX Text
P1/C1

AutoCAD SHX Text
P1/C1

AutoCAD SHX Text
P1/C1

AutoCAD SHX Text
P1/C1

AutoCAD SHX Text
P1/C1

AutoCAD SHX Text
P1/C1

AutoCAD SHX Text
P1/C1

AutoCAD SHX Text
P1/C1

AutoCAD SHX Text
CAD.Nv.-19.50

AutoCAD SHX Text
CAD.Nv.-19.50

AutoCAD SHX Text
CAD.Nv.-19.50

AutoCAD SHX Text
CAD.Nv.-19.50

AutoCAD SHX Text
CAD.Nv.-19.50

AutoCAD SHX Text
CAD.Nv.-19.50

AutoCAD SHX Text
CAD.Nv.-19.50

AutoCAD SHX Text
CAD.Nv.-19.50

AutoCAD SHX Text
CAD.Nv.-19.50

AutoCAD SHX Text
CAD.Nv.-19.50

AutoCAD SHX Text
CAD.Nv.-19.50

AutoCAD SHX Text
CAD.Nv.-19.50

AutoCAD SHX Text
CAD.Nv.-19.50

AutoCAD SHX Text
CAD.Nv.-19.50

AutoCAD SHX Text
CAD.Nv.-19.50

AutoCAD SHX Text
CAD.Nv.-19.50

AutoCAD SHX Text
CAD.Nv.-19.50

AutoCAD SHX Text
CAD.Nv.-19.50

AutoCAD SHX Text
CAD.Nv.-19.50

AutoCAD SHX Text
CAD.Nv.-19.50

AutoCAD SHX Text
CAD.Nv.-19.50

AutoCAD SHX Text
CAD.Nv.-19.50

AutoCAD SHX Text
CAD.Nv.-19.50

AutoCAD SHX Text
CAD.Nv.-19.50

AutoCAD SHX Text
CAD.Nv.-19.50

AutoCAD SHX Text
CAD.Nv.-19.50

AutoCAD SHX Text
CAD.Nv.-19.50

AutoCAD SHX Text
CAD.Nv.-19.50

AutoCAD SHX Text
CAD.Nv.-19.50

AutoCAD SHX Text
CAD.Nv.-19.50

AutoCAD SHX Text
CAD.Nv.-19.50

AutoCAD SHX Text
CAD.Nv.-19.50

AutoCAD SHX Text
CAD.Nv.-19.50

AutoCAD SHX Text
CAD.Nv.-19.50

AutoCAD SHX Text
CAD.Nv.-19.50

AutoCAD SHX Text
CAD.Nv.-19.50

AutoCAD SHX Text
CAD.Nv.-19.50

AutoCAD SHX Text
CAD.Nv.-19.50

AutoCAD SHX Text
CAD.Nv.-19.50

AutoCAD SHX Text
CAD.Nv.-19.50

AutoCAD SHX Text
CAD.Nv.-19.50

AutoCAD SHX Text
CAD.Nv.-19.50

AutoCAD SHX Text
CAD.Nv.-19.50

AutoCAD SHX Text
CAD.Nv.-19.50

AutoCAD SHX Text
CAD.Nv.-19.50

AutoCAD SHX Text
CAD.Nv.-19.50

AutoCAD SHX Text
CAD.Nv.-19.50

AutoCAD SHX Text
CAD.Nv.-19.50

AutoCAD SHX Text
CAD.Nv.-19.50

AutoCAD SHX Text
CAD.Nv.-19.50

AutoCAD SHX Text
CAD.Nv.-19.50

AutoCAD SHX Text
CAD.Nv.-19.50

AutoCAD SHX Text
CAD.Nv.-19.50

AutoCAD SHX Text
CAD.Nv.-19.50

AutoCAD SHX Text
CAD.Nv.-19.50

AutoCAD SHX Text
CAD.Nv.-19.50

AutoCAD SHX Text
CAD.Nv.-19.50

AutoCAD SHX Text
CAD.Nv.-19.50

AutoCAD SHX Text
CAD.Nv.-19.50

AutoCAD SHX Text
CAD.Nv.-19.50

AutoCAD SHX Text
CAD.Nv.-19.50

AutoCAD SHX Text
CAD.Nv.-19.50

AutoCAD SHX Text
CAD.Nv.-19.50

AutoCAD SHX Text
CAD.Nv.-19.50

AutoCAD SHX Text
CAD.Nv.-19.50

AutoCAD SHX Text
CAD.Nv.-19.50

AutoCAD SHX Text
CAD.Nv.-19.50

AutoCAD SHX Text
CAD.Nv.-19.50

AutoCAD SHX Text
CAD.Nv.-19.50

AutoCAD SHX Text
CAD.Nv.-19.50

AutoCAD SHX Text
CAD.Nv.-19.50

AutoCAD SHX Text
CAD.Nv.-19.50

AutoCAD SHX Text
CAD.Nv.-19.50

AutoCAD SHX Text
CAD.Nv.-19.50

AutoCAD SHX Text
CAD.Nv.-19.50

AutoCAD SHX Text
CAD.Nv.-19.50

AutoCAD SHX Text
CAD.Nv.-19.50

AutoCAD SHX Text
CAD.Nv.-19.50

AutoCAD SHX Text
CAD.Nv.-19.50

AutoCAD SHX Text
CAD.Nv.-19.50

AutoCAD SHX Text
CAD.Nv.-19.50

AutoCAD SHX Text
CAD.Nv.-19.50

AutoCAD SHX Text
CAD.Nv.-19.50

AutoCAD SHX Text
CAD.Nv.-19.50

AutoCAD SHX Text
CAD.Nv.-19.50

AutoCAD SHX Text
CAD.Nv.-19.50

AutoCAD SHX Text
CAD.Nv.-19.50

AutoCAD SHX Text
CAD.Nv.-19.50

AutoCAD SHX Text
CAD.Nv.-19.50

AutoCAD SHX Text
CAD.Nv.-19.50

AutoCAD SHX Text
CAD.Nv.-19.50

AutoCAD SHX Text
CAD.Nv.-19.50

AutoCAD SHX Text
CAD.Nv.-19.50

AutoCAD SHX Text
CAD.Nv.-19.50

AutoCAD SHX Text
CAD.Nv.-19.50

AutoCAD SHX Text
CAD.Nv.-19.50

AutoCAD SHX Text
CAD.Nv.-19.50

AutoCAD SHX Text
CAD.Nv.-19.50

AutoCAD SHX Text
CAD.Nv.-19.50

AutoCAD SHX Text
CAD.Nv.-19.50

AutoCAD SHX Text
CAD.Nv.-19.50

AutoCAD SHX Text
NC=-22.00

AutoCAD SHX Text
C1=0.50x0.50

AutoCAD SHX Text
P1=2.40x2.40

AutoCAD SHX Text
NC=-22.00

AutoCAD SHX Text
C1=0.50x0.50

AutoCAD SHX Text
P1=2.40x2.40

AutoCAD SHX Text
NC=-22.00

AutoCAD SHX Text
C1=0.50x0.50

AutoCAD SHX Text
P1=2.40x2.40

AutoCAD SHX Text
NC=-22.00

AutoCAD SHX Text
C1=0.50x0.50

AutoCAD SHX Text
P1=2.40x2.40

AutoCAD SHX Text
NC=-22.00

AutoCAD SHX Text
C1=0.50x0.50

AutoCAD SHX Text
P1=2.40x2.40

AutoCAD SHX Text
NC=-22.00

AutoCAD SHX Text
C1=0.50x0.50

AutoCAD SHX Text
P1=2.40x2.40

AutoCAD SHX Text
NC=-22.00

AutoCAD SHX Text
C1=0.50x0.50

AutoCAD SHX Text
P1=2.40x2.40

AutoCAD SHX Text
NC=-22.00

AutoCAD SHX Text
C1=0.50x0.50

AutoCAD SHX Text
P1=2.40x2.40

AutoCAD SHX Text
NC=-22.00

AutoCAD SHX Text
C1=0.50x0.50

AutoCAD SHX Text
P1=2.40x2.40

AutoCAD SHX Text
NC=-22.00

AutoCAD SHX Text
C1=0.50x0.50

AutoCAD SHX Text
P1=2.40x2.40

AutoCAD SHX Text
NC=-22.00

AutoCAD SHX Text
C1=0.50x0.50

AutoCAD SHX Text
P1=2.40x2.40

AutoCAD SHX Text
NC=-22.00

AutoCAD SHX Text
C1=0.50x0.50

AutoCAD SHX Text
P1=2.40x2.40

AutoCAD SHX Text
NC=-22.00

AutoCAD SHX Text
C1=0.50x0.50

AutoCAD SHX Text
P1=2.40x2.40

AutoCAD SHX Text
NC=-22.00

AutoCAD SHX Text
C1=0.50x0.50

AutoCAD SHX Text
P1=2.40x2.40

AutoCAD SHX Text
NC=-22.00

AutoCAD SHX Text
C1=0.50x0.50

AutoCAD SHX Text
P1=2.40x2.40

AutoCAD SHX Text
NC=-22.00

AutoCAD SHX Text
C1=0.50x0.50

AutoCAD SHX Text
P1=2.40x2.40

AutoCAD SHX Text
NC=-22.00

AutoCAD SHX Text
C1=0.50x0.50

AutoCAD SHX Text
P1=2.40x2.40

AutoCAD SHX Text
NC=-22.00

AutoCAD SHX Text
C1=0.50x0.50

AutoCAD SHX Text
P1=2.40x2.40

AutoCAD SHX Text
NC=-22.00

AutoCAD SHX Text
C1=0.50x0.50

AutoCAD SHX Text
P1=2.40x2.40

AutoCAD SHX Text
NC=-22.00

AutoCAD SHX Text
C1=0.50x0.50

AutoCAD SHX Text
P1=2.40x2.40

AutoCAD SHX Text
NC=-22.00

AutoCAD SHX Text
C1=0.50x0.50

AutoCAD SHX Text
P1=2.40x2.40

AutoCAD SHX Text
NC=-22.00

AutoCAD SHX Text
C1=0.50x0.50

AutoCAD SHX Text
P1=2.40x2.40

AutoCAD SHX Text
NC=-22.00

AutoCAD SHX Text
C1=0.50x0.50

AutoCAD SHX Text
P1=2.40x2.40

AutoCAD SHX Text
NC=-22.00

AutoCAD SHX Text
C1=0.50x0.50

AutoCAD SHX Text
P1=2.40x2.40

AutoCAD SHX Text
NC=-22.00

AutoCAD SHX Text
C1=0.50x0.50

AutoCAD SHX Text
P1=2.40x2.40

AutoCAD SHX Text
NC=-22.00

AutoCAD SHX Text
C1=0.50x0.50

AutoCAD SHX Text
P1=2.40x2.40

AutoCAD SHX Text
NC=-22.00

AutoCAD SHX Text
C1=0.50x0.50

AutoCAD SHX Text
P1=2.40x2.40

AutoCAD SHX Text
NC=-22.00

AutoCAD SHX Text
C1=0.50x0.50

AutoCAD SHX Text
P1=2.40x2.40

AutoCAD SHX Text
NC=-22.00

AutoCAD SHX Text
C1=0.50x0.50

AutoCAD SHX Text
P1=2.40x2.40

AutoCAD SHX Text
NC=-22.00

AutoCAD SHX Text
C1=0.50x0.50

AutoCAD SHX Text
P2=5.90x2.40

AutoCAD SHX Text
NC=-22.00

AutoCAD SHX Text
C1=0.50x0.50

AutoCAD SHX Text
P2=5.90x2.40

AutoCAD SHX Text
NC=-22.00

AutoCAD SHX Text
C1=0.50x0.50

AutoCAD SHX Text
P2=5.90x2.40

AutoCAD SHX Text
NC=-22.00

AutoCAD SHX Text
C1=0.50x0.50

AutoCAD SHX Text
P2=5.90x2.40

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
4´

AutoCAD SHX Text
5´

AutoCAD SHX Text
6´

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
F

AutoCAD SHX Text
B´

AutoCAD SHX Text
E´

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
H

AutoCAD SHX Text
CUADRO DE PLINTOS

AutoCAD SHX Text
SUELO MEJORADO

AutoCAD SHX Text
REPLANTILLO = 10cm

AutoCAD SHX Text
TIPO

AutoCAD SHX Text
P1

AutoCAD SHX Text
EJES

AutoCAD SHX Text
Nv.Ciment.=NC

AutoCAD SHX Text
Nv. Ciment.

AutoCAD SHX Text
ELEVACIÓN

AutoCAD SHX Text
-22.00

AutoCAD SHX Text
2.40

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
2.40

AutoCAD SHX Text
H

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
0.40

AutoCAD SHX Text
Y-Y

AutoCAD SHX Text
X-X

AutoCAD SHX Text
PLANTA

AutoCAD SHX Text
@

AutoCAD SHX Text
0.20

AutoCAD SHX Text
X-X

AutoCAD SHX Text
1%%C16

AutoCAD SHX Text
X-X

AutoCAD SHX Text
0.20

AutoCAD SHX Text
@

AutoCAD SHX Text
Y-Y

AutoCAD SHX Text
Y-Y

AutoCAD SHX Text
B2 C2 D2 E2 F2 G2 B3 C3 D3 E3 F3 

AutoCAD SHX Text
P2

AutoCAD SHX Text
2.40

AutoCAD SHX Text
0.40

AutoCAD SHX Text
0.20

AutoCAD SHX Text
1%%C16

AutoCAD SHX Text
0.20

AutoCAD SHX Text
1%%C16

AutoCAD SHX Text
E5-E5' F5-F5' B6-B6' C6-C6'

AutoCAD SHX Text
5.90

AutoCAD SHX Text
1%%C16

AutoCAD SHX Text
armadura superior

AutoCAD SHX Text
armadura inferior

AutoCAD SHX Text
-22.00

AutoCAD SHX Text
G3 B4 C4 D4 E4 E'4 F4 G4

AutoCAD SHX Text
D4' E4' E'4' F4' G4'

AutoCAD SHX Text
B5 C5 D5 E'5 G5' D6 B'6' E6' F6' G6'

AutoCAD SHX Text
B7 B'7 C7 D7 E7 F7 G7 B8 B'8 C8 

AutoCAD SHX Text
D8 E8 F8 G8 B9 C9 D9 E9 F9 G9

AutoCAD SHX Text
CUADRO DE COLUMNAS

AutoCAD SHX Text
del Nv.-22.00 al Nv.-16.50

AutoCAD SHX Text
TIPO C1

AutoCAD SHX Text
Ejes: 

AutoCAD SHX Text
del Nv.-16.50 al Nv.+0.00

AutoCAD SHX Text
TIPO C2

AutoCAD SHX Text
Ejes: 

AutoCAD SHX Text
del Nv.-16.50 al Nv.+12.40

AutoCAD SHX Text
TIPO C3

AutoCAD SHX Text
Ejes: 

AutoCAD SHX Text
E5 E'5 F5 B6' B'6' C6'

AutoCAD SHX Text
TODOS

AutoCAD SHX Text
del Nv.-12.00 al Nv.+68.40

AutoCAD SHX Text
TIPO C4

AutoCAD SHX Text
Ejes: 

AutoCAD SHX Text
E4 E4' E'4 E'4' F4 F4'

AutoCAD SHX Text
TODOS MENOS TIPO C3 Y C4

AutoCAD SHX Text
B10 C10 D10 E10 F10 G10

AutoCAD SHX Text
P2/C3

AutoCAD SHX Text
P2/C3

AutoCAD SHX Text
P2/C1

AutoCAD SHX Text
P2/C1

AutoCAD SHX Text
B7 B8 B'7 B'8 C7 C8

AutoCAD SHX Text
CADENA DE AMARRE

AutoCAD SHX Text
DE PIEDRA

AutoCAD SHX Text
MAMPOSTERIA

AutoCAD SHX Text
Nv.-14.50

AutoCAD SHX Text
COLUMNA DE ACERO HEB 600

AutoCAD SHX Text
SOLDADURA DE CORDÓN COLUMNA/PLACA

AutoCAD SHX Text
PERNO DE ACERO PARA ANCLAJE

AutoCAD SHX Text
COLUMNA DE HORMIGÓN ARMADO

AutoCAD SHX Text
PLACA METÁLICA DE ANCLAJE

AutoCAD SHX Text
ESPESOR 25 mm

AutoCAD SHX Text
COLUMNA DE ACERO HEB 600

AutoCAD SHX Text
PERNO DE ACERO PARA ANCLAJE

AutoCAD SHX Text
COLUMNA DE HORMIGÓN ARMADO

AutoCAD SHX Text
PLACA METÁLICA DE ANCLAJE

AutoCAD SHX Text
ESPESOR 25 mm

AutoCAD SHX Text
PLACA METÁLICA DE ANCLAJE

AutoCAD SHX Text
PERNO DE ACERO PARA ANCLAJE

AutoCAD SHX Text
SOLDADURA DE CORDÓN COLUMNA/PLACA

AutoCAD SHX Text
COLUMNA DE HORMIGÓN ARMADO

AutoCAD SHX Text
COLUMNA DE ACERO HEB 600

AutoCAD SHX Text
ARANDELA DE UNIÓN 

AutoCAD SHX Text
ESPESOR 25 mm

AutoCAD SHX Text
68

AutoCAD SHX Text
15/25



DISEÑO ARQUITECTONICO VIII

PLANTA DE ENTREPISO Y

DETALLES CONSTRUCTIVOS

INDICADAS

BRYAN SALAZAR 10 mo

ARQ. FRANK BERNAL
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DISEÑO ARQUITECTONICO VIII
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DISEÑO ARQUITECTONICO VIII

REPLANTEO Y UBICACIÓN DE

MONUMENTOS

INDICADAS

BRYAN SALAZAR 10 mo

ARQ. FRANK BERNAL

AV. 10 DE AGOSTO

AV. JUAN DE ASCARAY

RIO
 CO

FANES

AV. AMAZO
NAS
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ESC:1                   750
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DISEÑO ARQUITECTÓNICO VIII

ORGANIZACIÓN DE OBRA

INDICADAS

BRYAN SALAZAR 10 mo

ARQ. FRANK BERNAL

AV. 10 DE AGOSTO

AV. JUAN DE ASCARAY

RIO
 CO

FANES

AV. AMAZO
NAS

ESC:1                   750
ORGANIZACIÓN DE OBRA

PLAZA DE TOROS QUITO

TORRES RESIDENCIALES

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
11

12

15

#REFERENCIA DETALLE ÁREA NIVEL

1 GUARDIANIA 1 Y CONTROL DE
ENTRADA VEHICULAR 75 m2 +0.20

2 ALMACÉN GENERAL 170 m2 +0.20

3 RESERVA DE RESIDUOS 1 195 m2 +0.20

4 ACOPIO DE MATERIALES
ÁRIDOS 1 240 m2 +0.20

5 ACOPIO DE MATERIALES
PARA IZAJE 1 240 m2 +0.20

6 240 m2 +0.20

7 320 m2 +0.20

8 250 m2 +0.20

9 220 m2 +0.20

10 TALLERES DE FABRICACIÓN,
ARMADO Y ACOPLES. 400 m2 +0.20

#REFERENCIA DETALLE NIVEL

11 ÁREAS RECREATIVAS Y DE
DESCANSO CUBIERTAS 450 m2 +0.20

12 BAR DE ALIMENTOS Y
BEBIDAS 40 m2 +0.20

13 OFICINAS ADMINISTRATIVAS
Y DESPACHO MEDICO 600 m2 +0.20

14 ÁREA DE ALIMENTACIÓN
Y BREAK 300 m2 +0.20

15 BAÑOS HOMBRES Y MUJERES 100 m2 +0.20

16 VESTIDORES Y LOCKERS PARA
HOMBRES Y MUJERES 400 m2 +0.20

17
GUARDIANIA 2 Y CONTROL DE
ENTRADA Y SALIDA PEATONAL 110 m2

+0.20

18
ARCO DE SANITIZACIÓN
ENTRADA Y SALIDA 55 m2

+0.20

19
REGISTRO DE ASISTENCIA
ENTRADA Y SALIDA 55 m2

+0.20

20
GUARDIANIA 3 Y CONTROL DE
SALIDA VEHICULAR 65 m2

+0.20

#REFERENCIA DETALLE NIVEL
ALMACÉN GENERAL 310m2 +0.20
RESERVA DE RESIDUOS 2 160 m2 +0.20

22

PARQUEADERO PARA VEHÍCULOS
PARTICULARES 330 m2 +0.00

23

GUARDIANIA 4 Y CONTROL DE
ENTRADA Y SALIDA DE MAQUINARIA 21 m2 +0.20

24

PARQUEADERO PARA
MAQUINARIA DE TRABAJO 1500 m2 +0.00

25

ÁREA DE EXCAVACIÓN PARA
CIMENTACIÓN 1 2500 m2 -15.00

26

ÁREA DE EXCAVACIÓN PARA
CIMENTACIÓN 2 2500 m2 -15.00

27

ÁREA DE EXCAVACIÓN PARA
CIMENTACIÓN 3 2500 m2 -15.00

28

ÁREA DE EXCAVACIÓN PARA
CIMENTACIÓN 4 2500 m2 -15.00

29

ÁREA DE EXCAVACIÓN PARA
CIMENTACIÓN 5 2500 m2 -15.00

30

#REFERENCIA DETALLE NIVEL
ÁREA DE EXCAVACIÓN PARA
CIMENTACIÓN 6 2500 m2 -15.00

31

ÁREA DE EXCAVACIÓN PARA
CIMENTACIÓN 7 2500 m2 -15.00

32

ÁREA DE EXCAVACIÓN PARA
CIMENTACIÓN 8 2500 m2 -15.00

33

NOTAS
1. EL PROYECTO CONSTA CON TRES GRUAS TORRE DE HASTA 60 METROS DE PLUMA CON UNA CARGA

MÁXIMA A LA PUNTA DE 1200KG.

2.     TODAS LAS CAMINERIAS ESTARÁN DISPUESTAS A UN NIVEL + 0.20 METROS PARA PRECAUTELAR LA
SEGURIDAD E INTEGRIDAD DE TODOS LOS TRABAJADORES.

3.     TODOS LOS VEHÍCULOS DE INGRESO DE MATERIAL TENDRÁN UN REGISTRO AL INGRESO Y SALIDA DEL
ESTABLECIMIENTO.

4.     TODOS LOS TRABAJADORES AL LLEGAR AL ESTABLECIMIENTO DEBERÁN PASAR POR EL PUNTO DE
SANITIZACIÓN Y REGISTRAR SU HORA DE ENTRADA Y SALIDA DEL ESTABLECIMIENTO.

5.     TODOS LOS TRABAJADORES DEBERÁN RESPETAR LAS SEÑALÉTICAS DEL ESTABLECIMIENTO TANTO DE
MANERA PEATONAL COMO VEHICULAR.

6.     PREVIO AL INICIO DE LABORES SE REALIZARÁ UN REGISTRO Y ANÁLISIS A TODOS LOS TRABAJADORES
PARA VERIFICAR EL USO Y BUEN ESTADO DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN.

N

16

14

18

19

20
21

22
23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

17

13

ACOPIO DE MATERIALES
ÁRIDOS 2

ACOPIO DE MATERIALES
PARA IZAJE 2

ACOPIO DE MATERIALES
ÁRIDOS 3

ACOPIO DE MATERIALES
PARA IZAJE 3

ACOPIO GENERAL DE
HERRAMIENTAS 250 m2

21 +0.20

34
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Gráfico 104: Visualización exterior. 

Fuente: (Elaboración propia, 2020) 
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Gráfico 105: Visualización exterior. 

Fuente: (Elaboración propia, 2020) 
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Gráfico 106: Visualización exterior. 

Fuente: (Elaboración propia, 2020) 
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Gráfico 107: Visualización exterior del espacio público. 

Fuente: (Elaboración propia, 2020) 
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Gráfico 108: Visualización exterior del proyecto y espacio público. 

Fuente: (Elaboración propia, 2020) 
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Gráfico 109: Visualización exterior. 

Fuente: (Elaboración propia, 2020) 
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Gráfico 110: Visualización exterior. 

Fuente: (Elaboración propia, 2020) 
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Gráfico 111: Visualización exterior. 

Fuente: (Elaboración propia, 2020) 
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Gráfico 112: Visualización exterior. 

Fuente: (Elaboración propia, 2020) 
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Gráfico 113: Visualización hacia el espacio público desde el interior del proyecto. 

Fuente: (Elaboración propia, 2020) 
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Gráfico 114: Visualización hacia el espacio público desde el interior del proyecto. 

Fuente: (Elaboración propia, 2020) 
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Gráfico 115: Visualización exterior del espacio público. 

Fuente: (Elaboración propia, 2020) 
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Gráfico 116: Visualización exterior del espacio público. 

Fuente: (Elaboración propia, 2020) 
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Gráfico 117: Visualización exterior del proyecto y el espacio público. 

Fuente: (Elaboración propia, 2020) 
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Gráfico 118: Visualización exterior del proyecto y el espacio público. 

Fuente: (Elaboración propia, 2020) 
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Gráfico 119: Visualización exterior del proyecto y el espacio público. 

Fuente: (Elaboración propia, 2020) 
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Gráfico 120: Visualización exterior del espacio público. 

Fuente: (Elaboración propia, 2020) 
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Gráfico 121: Visualización exterior del proyecto y el espacio público. 

Fuente: (Elaboración propia, 2020) 
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Gráfico 122: Visualización isométrica de detalle constructivo. 

Fuente: (Elaboración propia, 2020) 
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Gráfico 123: Visualización frontal de detalle constructivo. 

Fuente: (Elaboración propia, 2020) 
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Gráfico 124: Visualización interior de lobby de ingreso a los departamentos. 

Fuente: (Elaboración propia, 2020) 
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Gráfico 125: Visualización interior de lobby de ingreso a los departamentos. 

Fuente: (Elaboración propia, 2020) 
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Gráfico 126: Visualización interior de lobby de ingreso a los departamentos. 

Fuente: (Elaboración propia, 2020) 
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Gráfico 127: Visualización en planta del detalle de materiales de lobby de ingreso a los departamentos. 

Fuente: (Elaboración propia, 2020) 
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CAPÍTULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1.Conclusiones 

• Después de la investigación realizada sobre las 

características del entorno y las necesidades del usuario 

se concluye que, el sector carece de dinámicas por lo que 

los habitantes han dejado abandonado el sector de la “Y”, 

posterior al análisis realizado y gracias a la información 

brindada por el Corredor Metropolitano de Quito se logró 

llegar al diseño integral de un ante proyecto 

arquitectónico el cual responde a las necesidades tanto 

del usuario como del entorno de manera integral. 

 

• Partiendo de un análisis macro, meso y micro se pudo 

obtener mayor información y fortalecer los 

conocimientos sobre la densificación urbana, los 

problemas y ventajas que esta conlleva y de este modo se 

pudo comprender de mejor manera el tema para poder 

marcar un punto claro de hacia donde se desea llegar y 

los resultados que se espera obtener. 

 

• Analizando los antecedentes, teniendo clara la línea de 

partida y una posible propuesta de diseño, se realizó el 

análisis de un referente relacionado al posible ante 

proyecto arquitectónico para poder fundamentar ideas 

más claras y poder entender la respuesta y solución que 

se logró dar con dicho proyecto realizado anteriormente. 

 

• Se pudo analizar y entender las dinámicas que durante 

mucho tiempo la ciudad de Quito estuvo ejerciendo, se 

comprendió como ha sido el crecimiento poblacional y 

la manera de urbanización de Quito, mediante este 

análisis se pudo observar que la ciudad tiene un 

crecimiento acelerado tanto en infraestructura como en 

cantidad de habitantes. 

 

• Sabiendo el gran crecimiento que tuvo la ciudad poco a 

poco los sectores céntricos como son el Inca y la Y se 

convirtieron en centros de comercio y puntos clave para 

las dinámicas de la ciudad, por lo cual las personas 

sentían mayor gusto por tener una propiedad en alguno 

de estos sectores ya sea una vivienda o un comercio, 

debido a que se podía tener cerca cualquier tipo de 

equipamiento y fueron tomando mayor relevancia y 

atractivo, pero de la misma manera como existía mayor 

demanda en el sector fueron incrementando los precios 

de los bienes inmuebles y la mayoría de las personas de 

la clase obrera no podían costear los mismos, 

desembocando en una inevitable migración hacia 

sectores un poco más alejados generando un crecimiento 

descontrolado de manera horizontal de la ciudad. 

 

Se ha analizado sobre las diversas tipologías de ciudades 

sus ventajas y desventajas, se pudo concluir que 

específicamente para la ciudad de Quito por diversos 

factores tanto morfológicos como su relieve su 

extensión, factores sociales y de eficiencia se concluye 

que el mejor tipo de ciudad es la ciudad vertical la cual 

fomenta la densificación en altura, lo que ayudaría a 

mantener un mayor índice de densificación urbana 

permitiendo que el sector vuelva a ser poblado, permitirá 

al usuario ser parte de la ciudad, apropiarse de la misma 

y generar dinámicas tanto diurnas como nocturnas. 

 

• Posterior al análisis realizado del sector, se concluye que 

pese a ser un lugar céntrico es poco apetecido por las 

personas debido al alto costo de los bienes inmuebles, el 

sector carece de variedad de usos de suelo comerciales 

aledaños al predio lo que imposibilita la correcta 

habitabilidad y también se ha convertido en un sector de 

paso donde se le da prioridad a las circulaciones 

vehiculares, por lo cual tomando en cuenta todas estas 

principales falencias se ha diseñado un ante proyecto el 

cual brinda esta variedad de usos en plantas bajas, sede 

espacio para plazas de encuentro y espacio público para 

de este modo dar nuevamente la importancia y el 

protagonismo al peatón y este se pueda apropiar de la 

ciudad. 

 

• El diseño exterior de la edificación tiene una forma 

ovalada ya que posterior al análisis bioclimático del 

sector se pudo observar que posee vientos predominantes 

provenientes del Noreste y con esta forma adoptada se 

permitirá el libre ingreso de los vientos hacia el centro de 

la edificación, de esta manera se permite un libre flujo de 

la ventilación, en cuanto al asoleamiento en Quito en los 

solsticios de Junio y Septiembre la tierra se inclina 23,5 

grados respectivamente por lo que durante el resto de 

tiempo tenemos rayos perpendiculares, por lo cual se ha 

optado por dejar áreas de balcón en todo el contorno de 

las plantas para que estos a su vez sirvan de aleros para 

la protección y no permitan el ingreso directo de los 

rayos solares a los espacios habitables. 

 

• Se ha analizado el motivo del despoblamiento del sector 

la “Y”, las causas y sus efectos, todo lo que le hace falta 



104 

 

al usuario para poder habitar el sector se lo ha tomado en 

cuenta al momento de realizar el diseño del anteproyecto 

y dar todas las facilidades y comodidades para que la 

población retome el sector sin algún tipo de 

inconveniente y poder satisfacer sus necesidades. 

 

• En cuanto a la aplicación de la normativa se ha tomado 

en cuenta los reglamentos tanto actuales como los 

propuestos por el corredor metropolitano, ya que estos 

velan más por los intereses del peatón y el correcto uso 

de espacios públicos y áreas verdes, ya no se toma solo 

en cuenta a la infraestructura y sus reglamentos sino 

también al usuario y sus necesidades, el diseño se ha 

fundamentado en el estricto uso y aplicación de la 

normativa. 

 

• El ante proyecto según el alcance de la presente 

investigación cuenta con todos los planos 

arquitectónicos, de instalaciones, planos estructurales, 

organización de obra y de replanteo, este documento 

cuenta también con el proyecto realizado en plataformas 

3D de los cuales se pudo obtener render y un recorrido 

virtual para la fácil comprensión del proyecto y por 

último se ha logrado generar un análisis de costos del 

proyecto. 

 

5.2.Recomendaciones 

• El ante proyecto es un punto clave para la posible solución 

del estado actual del sector la “Y” pero el sector también 

debería apoyar con la implementación de atractivos y 

atrayentes de personas y dar todas las comodidades que 

estas necesitan como mayor cantidad de equipamientos 

variedad de usos de suelos e incremento de espacios 

públicos que estén más cerca del sector. 

 

• Se debe tomar en cuenta y mantener presentes los 

antecedentes ya mencionados para no caer y cometer los 

mismos errores esto posibilitara seguir un rumbo claro en 

futuras propuestas arquitectónicas y saber que funciono y 

que no aprendiendo de los antecedentes. 

 

• El analizar un referente arquitectónico no significa copiar 

o realizar algo semejante, sino todo lo contrario es un 

proceso de reflexión donde se podrá evidenciar los 

aciertos, errores y como pudieron sobrellevarlos, el 

análisis de un referente debería ser un proceso de 

aprendizaje de algo ya existente. 

 

• Debido al apresurado crecimiento que ha sufrido la 

ciudad se deberían realizar planes de ordenamiento 

territorial preventivos, los cuales permitirán la correcta 

expansión de la ciudad y el uso eficiente de las 

infraestructuras ya existentes. 

 

• Para evitar la despoblación de los sectores se debería 

incrementar nuevas ordenanzas en cuanto a la 

especulación de los bienes inmuebles para que estos no 

suban excesivamente de precio y no provoquen el futuro 

desalojo de las personas. 

 

• Si bien es cierto el tipo de ciudad más aconsejable para los 

sectores centrales es el de ciudad vertical pero no se refiere 

a un hacinamiento de viviendas sino de mantener un 

equilibrio entre espacio edificatorio y espacio público 

mediante el eficiente uso de los recursos. 

 

• En la actualidad el sector está priorizando las circulaciones 

vehiculares por lo cual no existen dinámicas peatonales, 

tomando en cuenta que se tiene relativamente cerca 

extensas áreas verdes y de alto interés para la población 

como son el parque Bicentenario y la Carolina, se podría 

implementar las circulaciones alternativas como un 

recurso de apropiación pasiva del sector por parte del 

peatón lo que volvería más interesante e interactivo el 

sector. 

 

• Incrementar leyes rigurosas que prioricen el uso adecuado 

de los recursos naturales y pongan en primer lugar energías 

alternativas, ya que Quito posee una gran riqueza que 

proviene principalmente de fuentes naturales como el sol 

y las corrientes de vientos, las cuales si son bien manejadas 

podrían ser una gran fuente energética para la ciudad. 

 

• Muchas veces debido al incumplimiento de las normativas 

se pueden presentar futuras incomodidades por parte del 

usuario, por lo cual es recomendable seguir estrictamente 

las normas básicas ya que estas son diseñadas para dar la 

mayor eficiencia en el uso de las propiedades. 

 

• Al momento de tomar en cuenta el ante proyecto, es de 

suma importancia que se lo analice de manera conjunta el 

espacio público y las edificaciones ya que fueron 

diseñadas con el fin de interactuar una con otro y esta 

relación sea continua brindando mayor comodidad al 

usuario. 
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