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RESUMEN EJECUTIVO

Las formas de habitar la arquitectura han ido evolucionando en la ciudad y la vivienda debe ser 
una alternativa que se acople a las necesidades según el tipo de usuario que resida en la misma. Lo 
que se pretende es solucionar las problemáticas de orden económico, social y cultural que se van 
presentando sobre su medio urbano, estos aspectos se deben tomar en consideración para lograr 
una vivienda habitable, por lo cual en este trabajo se busca nuevas alternativas que innoven y 
respondan con soluciones eficaces. Entre éstas, una de relevancia es la vivienda compartida o 
cohousing, en donde se comparten actividades a través de espacio flexibles y una vida en comuni-
dad que ayude a suplirlas, pero además que aporten a la generación de espacios de interacción.

Fundamentados en que en la actualidad la convivencia activa es de relevancia para satisfacer en las 
necesidades del usuario y sus actividades, la propuesta que aquí se ha desarrollado desde el punto 
de vista arquitectónico es una oportunidad al cambio, motivo por el cual se proyecta un edificio 
que conlleve a espacios comunitarios donde la interacción sea el punto primordial.
 
La metodología desarrollada para el proyecto compone un método cuantitativo y cualitativo, que 
secuencialmente orienta el diseño arquitectónico vinculado al del espacio público, donde se 
comienza a entender de manea integral el contexto, el usuario y la tipología para generar estrate-
gias que potencien la dinamización de los que ahí yacen. 

El proyecto se implanta en el sector de Cumbayá, está enfocado en generar vivienda para personas 
de la tercera edad, una vivienda colaborativa qué cumpla con  características óptimas para habitar 
y que ofrezcan apartamentos que se ajusten a distintas necesidades, brindando diferentes tipos de 
espacios arquitectónicos de convivencia en cuanto a su  función, todos estos responderán al plan-
teamiento principal que tiene como objetivo el generar una vida activa en comunidad a través de 
la arquitectura y el espacio público para cumplir con la interacción adecuada para el bien común 
del adulto mayor.

DESCRIPTORES: Vivienda colaborativa/cohousing, usuario, interacción,  adulto mayor, espacios 
compartidos.
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ABSTRACT

The ways of inhabiting architecture have been evolving in the city and housing must be an alterna-
tive that meets the needs according to the type of user residing in it. What is intended is to solve 
the problems of economic, social and cultural order that are presented on their urban environment, 
these aspects must be taken into consideration to achieve a habitable home, for which in this work 
new alternatives are sought that innovate and respond with effective solutions. Among these, one 
of relevance is shared housing or cohousing, where activities are shared through flexible spaces 
and a community life that helps to supply them, but also contributes to the generation of interac-
tion spaces.

Based on the fact that currently active coexistence is relevant to satisfy the needs of the user and 
their activities, the proposal that has been developed here from the architectural point of view is 
an opportunity for change, which is why a building is projected that leads to community spaces 
where interaction is the primary point.

The methodology developed for the project composes a quantitative and qualitative method, 
which sequentially guides the architectural design linked to that of the public space, where the 
context, the user and the typology begin to be fully understood in order to generate strategies that 
enhance the dynamization of the spaces. that there they lie.

The project is implanted in the Cumbayá sector, it is focused on generating housing for the elderly, 
a collaborative housing that meets optimal characteristics for living and that offers apartments that 
adjust to different needs, providing different types of architectural spaces of coexistence in terms 
of their function, all of these will respond to the main approach that aims to generate an active life 
in community through architecture and public space to comply with the appropriate interaction 
for the common good of the elderly.

DESCRIPTORS: Collaborative housing/cohousing, user, interaction, older adult, shared spaces.
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CAPITULO 1

ANTECEDENTES



Introducción
Se busca que esta población tenga un enveje-
cimiento ac�vo, que mejore el rendimiento de   
la salud, seguridad y par�cipación, siendo 
estos aspectos necesarios y encontrándose 
interconectados para el bienestar del indivi-
duo. 

En relación al envejecimiento ac�vo está el 
cohousing o vivienda colabora�va, es caracte-
rizada por la solidaridad del usuario y también 
porque se encuentra promovido y ges�onado 
por el mismo. (Del Monte,2015)  

El estudio de esta inves�gación se basa en el 
diseño de edificios de uso mixto, con vivienda 
colabora�va en el sur de Quito, dirigido al 
adulto mayor y usuarios temporales,�ene 
vinculación con espacios de recreación que le 
permita interactuar y a la vez sen�rse proac�-
vo dentro de las áreas comunales brindadas 
en el proyecto. 

Este estudio se presenta en tres capítulos: el 
primer capítulo abarca la problemá�ca, obje-
�vos, y jus�ficación del desarrollo del proyec-
to; el capítulo dos habla acerca de los antece-
dentes del sector, también se encuentra la 
sustentación teórica en base a vivienda cola-
bora�va, caracterís�cas y todo su desarrollo; 
en el capítulo tres, establezco  estrategias de 
diseño, problemá�cas y futuras soluciones o 
alterna�vas para el proyecto, elaborando la 
composición espacial, material y funcional. 

El trabajo de �tulación �ene su desarrollo en 
base al diseño de vivienda compar�da o 
cohousing, mediante el cual se desea generar 
espacios confortables y de convivencia ac�va 
entre el usuario. Par�endo del análisis de la 
zona de estudio que será en el barrio San 
Bartolo al sur de Quito.
Se ha provocado un progresivo envejecimien-
to poblacional en La�noamérica. El adulto 
mayor forma parte del grupo etario vulnera-
ble, la misma que requiere de atención. Esta 
población posee caracterís�cas �sicas y socia-
les que necesitan de cuidado, tratamientos y 
espacios de convivencia de acuerdo a su 
condición, de tal manera que cada ac�vidad se 
pueda desarrollar fácilmente cuidando su 
estado emocional y de salud.  (Comisión 
Económica para América La�na y el Caribe, 
2016)
Las personas de la tercera edad, consideradas 
a par�r de los 65 años, responde a una socie-
dad individualista, en donde la vida solitaria, 
no es una opción. rendimiento de la salud, 
seguridad y par�cipación, siendo estos aspec-
tos necesarios y encontrándose interconecta-
dos para el bienestar del individuo. 
El adulto mayor pasa por una etapa de diver-
sos cambios �sicos, sociales y psicológicos, 
dependiendo del entorno en el que se encuen-
tra ya sea social o familiar.
 



Problemática

La siguiente inves�gación �ene como fin 
analizar y estudiar la situación en la que se 
desarrolla la vivienda colabora�va en el Ecua-
dor, teniendo en cuenta la funcionalidad a raíz 
de las caracterís�cas sociales que influyen en 
el sector de Cumbayá.

Un espacio no es simplemente un lugar lleno 
de objetos y cuerpos, más allá de los aspectos 
técnicos; El marco de costumbres, tradiciones 
y prác�cas del grupo de personas que habitan 
en la casa son los principales determinantes 
que permi�rán el establecimiento de linea-
mientos socioculturales que mejorarán la 
calidad de vida y el desarrollo de la comuni-
dad, para que se adapta a la realidad del 
contexto para luego aplicarlo en la producción 
de la vivienda. (Maliza, 2018)

La población mundial está envejeciendo; La 
mayoría de los países del mundo han visto 
crecer en el número y la proporción de perso-
nas mayores desde que Naciones Unidas 
Creía que el envejecimiento de la población 
estaba a punto de conver�rse en uno de los 
cambios sociales más importantes del siglo 
XXI, con episodios que afectarían a casi todas 
las áreas. de la sociedad, incluidos los merca-
dos laborales y financieros; la demanda de 

bienes y servicios; Vivienda, transporte, 
protección social; así como para la estructura 
familiar. (Velez, 2021).

Según los datos de Perspec�vas de la pobla-
ción mundial, aumentará el número de 
ancianos. Es decir, aquellas de 60 años o más, 
se duplicará para 2050 y se triplicará para 
2100: de 962 millones en 2017 a 2100 millo-
nes en 2050 y 3100 millones para 2100. Con 
este grupo de población está creciendo más 
rápido que los jóvenes en todo el mundo. 
(ONU, 2017).

Con estos datos relacionados a población de 
adultos mayores nos enfocamos en la carencia 
de espacios o viviendas que tengan que ver 
con la estabilidad de este grupo de personas 
Por otro lado, el cambio significa�vo en la 
pirámide poblacional del país; Implica un 
desa�o económico y social, par�cularmente 
en el sector salud. 

Luego están las enfermedades �sicas que 
ocurren a lo largo de los años; Otro fenómeno 
preocupante en relación con los adultos es la 
enfermedad mental; porque traen problemas 
con la soledad, la falta de apoyo social, las 
condiciones de bienestar, es por eso que 
existen espacios de acogida para los adultos 
mayores mayormente conocidos como asilos 
de ancianos, estos lugares limitan la depen-
dencia de las personas que habitan ahí, dejan
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E1.1.2 La problemá�ca actual del adulto 
mayor en el sector de Cumbayá 

Durante la úl�ma década ha habido una dismi-
nución constante en la población menor de 5 
años, esto se debe a la tendencia promedio de 
hijos que �enen las mujeres, ya que la pobla-
ción que �ene entre 35 y 39 años se ha 
aumentado porque son generaciones con 
altas tasas de natalidad de. Esto nos da indica-
ciones de que la población está comenzando 
con un proceso de envejecimiento maduro. 
(INEC, 2010)
Según el análisis del INEC, las causas de 
muerte por edad (2010), se iden�ficaron 
las principales enfermedades que conducen a 
la muerte en la vejez se mencionan que en 
hombres es por enfermedad cardíaca, mien-
tras que para las mujeres son la principal 
causa de enfermedades cerebrales. (Bohór-
quez, 2020)

1.2 Problemá�ca especifica

Se considera que el primordial problema es 
que existen instalaciones para adultos mayo-
res pero que no cumplen con una funcionali-
dad adecuada donde puedan interactuar y 
desarrollarse en su máxima plenitud, por lo 
que se analiza que el adulto mayor ha sido 
olvidado y se ha dejado de lado que ellos 
necesitan vivir en un espacio donde sientan un 
confort adecuado para su estadía. 

do de lado que existen espacios con una 
mejor interacción creado para este grupo de 
personas como la vivienda colabora�va. 

1.1.2. Problemá�ca de la vivienda colabora-
�va en Quito

Quito no cuenta con casas ni departamentos 
comunales, pero se encontraron varias de 
estas ins�tuciones en el Distrito metropolita-
no que no contaban con caracterís�cas 
adecuadas para el cuidado de personas 
mayores. 
Algunas son viviendas adaptadas que traen 
complicaciones, ya que �enen muchos esca-
lones hasta los baños, no se adaptan a las 
necesidades de estas personas, inclusive 
existe personal no calificado para el cuidado 
de personas mayores. (INEC, 2019). 
Esto incluye recortes en los servicios públi-
cos, servicios privados, transporte, entreteni-
miento y acceso a viviendas que aseguran 
una vida digna, con excepciones en el 
régimen tributario, que está en línea con las 
disposiciones de la Ley del anciano y legisla-
ción relacionada. Después de lo mencionado, 
la persona mayor de 65 años también �ene la 
exoneración del 50% de las tarifas de trans-
porte, entradas a espectáculos públicos de 
cualquier �po; y para ello es suficiente la 
presentación de la cédula de iden�dad o 
carnet de jubilado o a su vez pensionista del 
IESS. (INEC, 2019).



Existen lugares o instalaciones donde alber-
gan a los adultos mayores donde no conside-
ran espacios adecuados con diseños que 
permitan la interacción, espacios donde 
garan�cen una buena circulación donde se 
tome en cuenta la salud de quien va a habitar 
con espacios ven�lados, áreas de tráfico 
amplias , zonas de esparcían donde el adulto 
mayor potencialice el deporte, cultura, 
donde se tenga lugares recrea�vos en los 
cuales se puede juntar con otras personas 
para evitar la soledad que comúnmente se 
siente en las actuales instalaciones ubicadas 
en la ciudad. 

Dado que muchas personas llegan a esta 
etapa de la vida, tanto la sociedad como las 
organizaciones darán poca prioridad a su 
par�cipación en dis�ntas áreas. Si no existen 
estos lugares con una funcionalidad adecua-
da conducirá a síntomas de depresión emo-
cional y enfa�zar que el adulto mayor necesi-
ta una adecuada habitabilidad.
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El envejecimiento es un proceso de natural de 
la vida misma, y en el Ecuador existe una gran 
can�dad de este grupo en par�cular, recal-
cando que existen espacios o lugares donde 
acogen a los de tercera edad, pero no cuentan 
con un correcto diseño en sus instalaciones, 
careciendo con espacios funcionales para su 
habitad, sin embargo, se está realizando inno-
vaciones en el ámbito arquitectónico para dar 
una buena calidad de vida. 

El adulto mayor a cumplido con un gran 
desempeño lo que a cumplido de vida, es por 
eso que se debe priorizar una mejor estabili-
dad en su cuidado tanto �sico como mental el 
concepto seria garan�zar la protección con 
diversos programas sociales o culturales para 
mejorar su calidad de vida

Lo que se quiere interpretar consiste en crear 
espacios tan funcionales que brinde espacios 
adecuados para ellos, que se unan diversifi-
cando el espacio para la interacción de los 
habitantes de la vivienda a diseñar sin dejar 
de lado que la construcción potencialice el 
confort requerido para los adultos mayores, 
que el espacio urbano que existe se unifique y 
se consolide con la vivienda colabora�va 
donde el usuario sienta suyo el lugar.

Justificación



Objetivos

Objetivo general:

Diseñar un proyecto arquitectónico de vivien-
da colabora�va en el sector de Cumbayá que 
cumpla con las expecta�vas del adulto mayor. 

-Inves�gar varios referentes de vivienda cola-
bora�va para encontrar una solución y 
aplicarlo de manera adecuada al proyecto 
arquitectónico a realizar.

-Desarrollar espacios urbanos ligados al 
adulto mayor para el bien común de los habi-
tantes del sector.

-Diseñar un proyecto arquitectónico que 
cumpla con los requerimientos establecidos 
para el adulto mayor.
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CAPITULO 2
Marco Teórico



HÁBITAT2.1
Hábitat como aquel territorio que ocupa el 
ser humano, y no refiriéndose al hábitat 
solamente desde el aspecto material y 
u�lizable de una vivienda, de una  locali-
dad o de un  espacio, ya que también  
involucra la manera  en que los habitantes 
hacen uso de  su entorno y cómo estos la 
forman de a poco de manera  individual y 
colec�va, para buscar el correcto desarro-
llo social .  

La habitabilidad con las cualidades y 
caracterís�cas del territorio, que brinda a 
quienes habitan en un lugar el cual depen-
de también de la sa�sfacción y sensación 
de bienestar común y público, esto según 
el lugar o localidad.

De esta manera estos dos criterios men-
cionados anteriormente son esenciales 
para que la habitabilidad se logre de 
manera correcta con el fin de sa�sfacer 
para un adecuado desarrollo y un total 
bienestar de los habitantes. 

La arquitectura define la habitabilidad 
como el garan�zar las condiciones �sicas  
salud , confort y técnicas que  debe brin-
dar toda  edificación para el ser humano,  

La arquitectura define la habitabilidad como el 
garan�zar las condiciones �sicas  salud , confort 
y técnicas que  debe brindar toda  edificación 
para el ser humano, sobre todo y principalmente  
en la vivienda.
 
Esto fruto del cuidado de parámetros técnicos 
teniendo en cuenta las necesidades principales 
de los residentes de la edificación en este caso 
enfocado a los adultos mayores garan�zando en 
todo sen�do su bienestar. 

Título: La piramide de Maslow
Fuente: Psico-k

2.1.1 Habitabilidad
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Las caracterís�cas �picas de sus residentes 
deben ser tomadas en cuenta para poder  
brindar un adecuado confort, seguridad e 
higiene; además,  se debe considerar  el factor 
de durabilidad  del material de la vivienda  que 
pueden  ser biodegradable o autosuficiente 
para sa�sfacer la vida diaria de los usuarios.

La vivienda social corresponde a un proyecto 
de vivienda, que permite el alojamiento 
permanente o temporal para una o más perso-
nas en función de circunstancias especiales

El cohousing es un modelo de vivienda comu-
nitaria el cual da la oportunidad a los propie-
tarios de tener dentro de su vivienda a parte 
de un área familiar o privada tener espacios 
comunes en donde pueden realizar varias 
ac�vidades junto a los otros residentes del 
inmueble.

El cohousing se divide en dos �pos: uno de 
ellos es aquel que es de �po familiar y el otro 
el que va dirigido especialmente y de manera 
específica al adulto mayor 

Una de las caracterís�cas del cohousing es el 
reducir costos al compar�r los deberes del 
hogar, así mismo,  los propietarios deben 
estar dispuestos a socializar y u�lizar su 
�empo y recursos para poder mejorar el espa-
cio comunitario , sin embargo ,  una de las 
desventajas de este modelo radica en el límite 
de personas que pueden residir en la propie-
dad ya que este se establece desde que se 
realiza el diseño inicial 

En términos limitados, una casa es un lugar 
�sico apropiado para albergar a una familia 
humana, lo que permite que se desarrolle 
plenamente de acuerdo con su propósito, 
necesidades y deseos.

En un sen�do amplio, la vivienda no es solo un 
"techo", sino que también incluye un sistema 
de suelo, infraestructura y equipamiento 
social comunitario basado en la ubicación y 
los antecedentes sociales, culturales, econó-
micos, polí�cos, tecnológicos y �sicos. 

La vivienda también es un proceso, y las 
etapas más relevantes incluyen la explora-
ción, planificación, diseño, producción, sumi-
nistro, alojamiento y ges�ón de la vivienda.

La vivienda, definida como escala, incluye 
unidades y grupos habitacionales ubicados en 
áreas urbanas o rurales dentro de todo el 
territorio nacional.

VIVIENDA2.2

2.2.1 Tipología de vivienda
2.2.1.1 Vivienda Social

2.2.1.2 Vivienda colectiva/ cohousing



El cohousing está enfocado exclusivamente 
hacia la comunidad mientras que la propie-
dad privada se enfoca en el espacio indivi-
dual. 

En el cohousing el espacio es un bien no 
excluyente para la comunidad, mientras que 
en la propiedad privada si es excluyente 

Dentro del cohousing surge una alterna�va

Título: Cohousing un nuevo modelo de convivencia
Fuente: Inmocaixa

Título: Cohousing un nuevo modelo de convivencia
Fuente: Inmocaixa

El modelo surgió principalmente para aten-
der a personas mayores (senior cohousing). 
Si el envejecimiento se caracteriza por una 
paula�na inadaptación al entorno en que se 
vive, el cohousing permite mantener ac�vos 
a los mayores, evita la plaga de la soledad y 
los hace sen�r ú�les y solidarios. De este 
modo, el cohousing convierte el núcleo 
residencial en un entorno capacitante para 
los mayores. (Cuesta, 2020)

Uno de los beneficios más notorios de vivir 
en una vivienda colabora�va o Senior cohou-
sing   en vez de una residencia para las perso-
nas mayores recae es que en este �po de 
viviendas promueven un envejecimiento 
digno y con ello incen�va mayor calidad de 
vida en su salud e independencia 

que promueve a la sociedad para dar solución a 
los problemas de espacio en las ciudades actua-
les mientras que en ell modelo tradicional ha 
generado algunos problemas de distribución de 
�erras en algunos centros urbanos 
 

2.2.1.3 Vivienda cohousing senior

2.3. Diferencias entre cohousing y
propiedad privada
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65 a 69 70 a 74 75 a 79 80 a 84

Título: Diagrama de generación llegando al adulto mayor
Fuente: Elaboración propia 

Las personas adultas mayores son los ciudada-
nos que �enen 65 años o más, El envejeci-
miento de la población es uno de los fenóme-
nos más potentes de nuestro �empo y es la 
época donde aumenta la incidencia de enfer-
medades crónico-degenera�vas y discapaci-
dades. Por otro lado, hablamos del proceso de enve-

jecimiento de un individuo y que implica:

Se refiere a un proceso fisiológico y social 
caracterizado principalmente por el deterio-
ro �sico y/o mental, así como económica-
mente, está presente en personas de 65 años 
o más años, a menudo relacionado con la 
propagación de enfermedades como Degene-
ración crónica, así como a veces, también en 
presencia de discapacidad como es la depen-
dencia la cual afecta en niveles de indepen-
dencia y función de las personas mayores.

Así, el envejecimiento afecta tanto a la 
estructura como a la comunidad global, pero 
también a nivel de la pequeña comunidad en 
la experiencia en decir en sus Relaciones 
personales y familiares con las personas 
mayores, formando así un desa�o, en par�-
cular en lo que se refiere en el aspecto social 
y familiar que la compone. En varias situacio-
nes los adultos mayores son desplazados del 
núcleo familiar ya que puede ser un poco 
complicado sus cuidados y es aquí cuando la 
opción de ingresarlos en los llamados 
residencias de adultos mayores. Este acto 

Por ello es esencial garan�zar que la población 
adulta mayor pueda envejecer con dignidad y 
puedan seguir par�cipando en sus ac�vidades 
como ciudadanos derechos.

El proceso de envejecimiento difiere de acuer-
do con las condiciones sociales, educa�vas, 
culturales y económicas. Entre las personas 
adultas mayores, algunas están jubiladas y 
reciben pensiones que les permite vivir digna-
mente, otras aún trabajan y �enen sus propios 
ingresos, en algunos casos colaboran con el 
cuidado de las nietas, nietos o de otros fami_

liares, otros �enen sus propios negocios o 
retoman los estudios para actualizar conoci-
mientos académicos o tecnológicos (Estado 
de situación de las personas adultas mayo-
res, s.f.)

2.4. Análisis del usuario

2.4.1. Proceso de envejecimiento
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Título: Dimensiones de elementos auxiliares para caminar
Fuente: Neufert

puede producir confusión y sen�mientos 
nega�vos en el adulto mayor al sen�rse recha-
zado o como una carga. 

elementos de soporte como: (muletas, basto-
nes, sillas de ruedas, etc.) esto logra que el 
adulto mayor tenga una mejor movilidad. 
(Echeverria, 2017)

Por lo tanto, para crear una estructura que 
incluya esta necesidad debe ser tenida en 
cuenta. Esta clasificación se debe enfa�zar en: 
la medida, la duración y el ciclo de cada
espacio privado. 
Por lo tanto, �enden a sen�rse cómodos los 
adultos mayores. Con el �empo, la gente 
�enden a enfermarse, pierden la capacidad de 
moverse y usar factores para poder comba�r 
este problema. Entre ellos se encuentra sillas 
de ruedas, bastones, etc. (Echeverria, 2017)

Para sa�sfacer las necesidades del adulto 
mayor en los diversos aspectos y lograr una 
inclusión fac�ble es necesario primero selec-
cionar y tener en cuenta los diversos cambios 
�sicos y psicológicos de esta etapa para poder 
aplicarlo de manera correcta en un proyecto.
• Disminución de la percepción, de la memo-
ria y del pensamiento.

• Alteración de la movilidad y seguridad por 
disminución o pérdida de reflejos.

• El movimiento es más lento y puede verse 
limitado. La marcha puede volverse inestable 
con pobre balanceo de los brazos. La fa�ga se 
presenta con mayor facilidad.

• La fuerza y resistencia cambian. 

• Dificultad de mantener la temperatura 
corporal.

2.4.2. Necesidades para el adulto 
mayor

2.4.3. Norma Técnica para la pobla_
ción adulta mayor
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Título: Dimensiones de elementos auxiliares para caminar
Fuente: Neufert

Título: Dimensiones de elementos auxiliares para caminar
Fuente: Neufert

Título: Dimensiones necesarias para circulación
Fuente: Alvaro Echeverria

La inclinación mínima para rampas debe ser del 
6% y máxima del 10% para sillas de ruedas. Por 
lo tanto, en estas rampas debe haber pasama-
nos y su altura debe ser de 90 cm, y también un 
borde de seguridad, y en su lugar debe elevarse 
10 cm, a través del cual protege las ruedas y 
permite así la dirección en el alero. La anchura 
mínima libre de obstáculos de las pasarelas 
peatonales será de 1,60 m para paso simultá-
neo de dos sillas de ruedas.

El tráfico en el proyecto debe adaptarse a 
todo �po de usuarios con movilidad limita-
da.

Así incluirá elementos como rampas, ascen-
sores o montacargas. El factor decisivo para 
estos movimientos es la silla de ruedas. Un 
ancho de silla de ruedas de 62,5 cm y un 
radio de giro de 1,60 m determinarán la 
relación entre el ancho de los pasillos y los 
espacios interiores y exteriores del proyec-
to.

2.4.3.1 Circulaciones
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Título: Dimensiones necesarias para circulación
Fuente: Alvaro Echeverria

Título: Dimensiones necesarias para puertas
Fuente: Alvaro Echeverria

Dentro de la vivienda, hay que considerar 
que para el adulto mayor el espacio debe 
ser lo suficientemente cómodo y amplio 
para que se puedan desenvolver con tran-
quilidad. Deben exis�r elementos de 
apoyo en lugares que requieren una mayor 
exigencia �sica como son: baños, gradas o 
rampas. Por úl�mo, hay que considerar 
variables como luz, sonido y ven�lación. 
Como se expuso anteriormente, los adul-
tos mayores disminuyen sus defensas y sus 
sen�dos necesitando un ambiente tranqui-
lo y controlado.

La puerta �ene un ancho total mínimo de 0,80 
cm, pero se recomienda una extensión de 0,90 
cm para el acceso ininterrumpido de sillas de 
ruedas. En su lugar, use una barra de soporte 
para ayudar a empujar la puerta.

2.4.3.2. Vivienda

 

Puertas

 

Título: Dimensiones necesarias para puertas
Fuente: Alvaro Echeverria

Los baños deben tener pasamanos y permi�r un 
radio de giro de la silla de ruedas. Los accesorios 
deben colocarse a una altura adecuada. El baño 
no debe tener barreras ni escalones. Deben 
tener una silla de apoyo porque es posible que 
algunas personas no puedan mantener el equili-
brio.

Baños

 



Título: Dimensiones necesarias para circulación
Fuente: Alvaro Echeverria

Título: Espacio en dormitorio simple
Fuente: Alvaro Echeverria

Título: Espacio en dormitorio doble
Fuente: Alvaro Echeverria

Por ello es esencial garan�zar que la población 
adulta mayor pueda envejecer con dignidad y 
puedan seguir par�cipando en sus ac�vidades 
como ciudadanos derechos.

El proceso de envejecimiento difiere de acuer
do con las condiciones sociales, educa�vas, 
culturales y económicas. Entre las personas 
adultas mayores, algunas están jubiladas y 
reciben pensiones que les permite vivir digna
mente, otras aún trabajan y �enen sus propios 
ingresos, en algunos casos colaboran con el 
cuidado de las nietas, nietos o de otros fami_

Como en otras zonas, en el dormitorio, en este 
caso se debe dar prioridad al radio de giro de 
la silla de ruedas, ya que los ocupantes son 
personas mayores. Por lo tanto, en el dormito-
rio, la cama debe tener la misma altura y tener 
en cuenta el espacio o la rotación necesaria 
para un disposi�vo adicional.

Dormitorios

 



Título: Cocina cohousing
Fuente: Plataforma arquitectura

Título: Biblioteca colabora�va 
Fuente: Ignasi Peitx

El concepto es sencillo: sentarte en mesas 
comunales que abren la posibilidad de 
conocer gente nueva o quizá, simplemente, 
no comer solo. Llegas, te sorprendes con el 
lugar porque está agradable y tomas una 
mesa. A con�nuación, la magia de la 
gastronomía se hace presente.

Según el modo de cocinar los alimentos, la 
cocina colabora�va a mas de la interacción 
sirve para hervir, cocer, freír, asar o fundir. 
Los alimentos se cocinan por lo general 
mediante utensilios de cocina (como ollas, 
sartenes, cazuelas o parrillas).

Es un espacio planificado para que los usuarios  
puedan leer o consultar en libros , este mismo 
pretende que sea un espacio cómodo e idóneo 
para la imaginación . 

Las bibliotecas están reevaluando los enfoques 
tradicionales para construir, administrar y com-
par�r colecciones, y cada vez más buscan hacer-
lo de manera coopera�va.

El carácter de los espacios, servicios y coleccio-
nes de la biblioteca está evolucionando con los 
cambios en el comportamiento de aprendizaje e 
inves�gación. Es ampliamente reconocido que 
el desarrollo autónomo con�nuo de grandes 
colecciones independientes no sa�sface las 
necesidades y no es eficiente.

2.4. Espacios comunales vivienda
colaborativa

2.4.1 Cocina comunal

2.4.2 Área de lectura
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Título: Modelos de Casino 
Fuente: Nogoyá

Título: Solarium 
Fuente: Hotel de la Toja

2.4.3 Casino 2.4.4 Solarium

2.4.5 Taller audiovisual

Es un  establecimiento en el cual se ofertan 
diferentes juegos para los cuales se apuestan 
cierta can�dad de dinero y cuyo obje�vo es el 
jugar y ganar más can�dad de la apostada 
inicialmente 

En el adulto mayor los estados de soledad son 
muy comunes debido al aislamiento que 
provoca la sociedad actual. 

Por ello uno de los lugares más recurridos por 
los adultos mayores son los casino ya que en 
este lugar �enen la libertad para diver�rse, 
entretenerse y sobre todo socializar y comuni-
carse con otras personas

Es un área externa donde su principal  carac-
terís�ca es tomar el sol . Normalmente se 
encuentra en la azotea de los edificios  para 
obtener la mejor iluminación y así tener una 
buena experiencia.  

Se denomina Solarium, tanto en diseño de 
interiores, construcción como arquitectura al 
espacio donde las personas pueden pasar 
largas horas tomando el sol. Este espacio a 
menudo es una terraza con facilidades para 
tomar el sol como reposeras, piscina o un 
pequeño bar.

El Taller propone un espacio de trabajo prác�-
co con diferentes herramientas de producción 
y realización de vídeo y audio orientadas a la 
creación de contenidos audiovisuales profe_



Título: Taller audiovisual 
Fuente: Comunidad Audiovisual

Título: Cohousing huertos 
Fuente: Obje�vo bienestar

Título: Lavandería Comunal 
Fuente: Alvarez Bravo

2.4.7 Lavanderia Comunal

2.4.6. Huertos

sionales. Además, orienta al conocimiento y 
aplicación de los flujos de trabajo más adecua-
dos en la producción y postproducción de 
vídeo digital y crea un marco teórico y prác�co 
donde se profundiza en el conocimiento y el 
uso de las herramientas de captura, edición y 
composición de vídeo y audio digital.

Las lavanderías comunitaria son lavanderías 
autoservicio que se encuentran dentro de los 
edificios, sin que los copropietarios o cons-
tructores se tengan que encargar de la adqui-
sición de equipos de lavandería, instalación o 
administración de la mismas.

Un huerto comunitario (también conocida 
como jardín comunitario, es una prác�ca de 
agricultura comunitaria que �ene lugar en 
una pequeña zona de �erra ubicada en espa-
cios públicos. Los huertos comunitarios 
suelen plantarse en parques públicos, escue-
las, pa�os de iglesias, y en lotes abandona-
dos. Estos huertos son recursos compar�dos, 
que son ges�onados sin ánimo de lucro. Lo 
que �enen en común es que son atendidos 
por una comunidad de personas.

33



 ANÁLISIS REFERENTES3.

El edificio Talco está situado en la esquina 
entre la calle Talco y el Paseo Alberto Pala-
cios, eje comercial de Villaverde Alto. Se trata 
de una zona en plena transformación equipa-
da con numerosos servicios y dotaciones 
tanto públicas como privadas. Además cuenta 
con múl�ples inicia�vas vecinales, ac�vidades 
culturales y hasta su propio periódico de 
distrito.

El edificio se encuentra a 5 minutos a pie de la 
estación de Metro y Cercanías de Villaverde 
Alto, que conecta con Atocha en 11 minutos y 
con Sol en 15. Además, a menos de 1 minuto 
andando se encuentra la parada de la EMT 
que conecta con Legazpi (líneas 22 y 79) y 
Cibeles (en horario nocturno).

El proyecto de covivienda ecológica Talco de 
Villaverde se emplaza en una zona con abun-
dantes espacios verdes, depor�vos, comercia-
les y de servicios. Se trata de un edificio de 
consumo de energía casi nula gracias a su 
diseño bioclimá�co y a la construcción con 
materiales ecológicos y saludables para las 
personas.
Está compuesto por 18 viviendas personaliza-
bles de 1, 2 y 3 dormitorios con plaza de garaje 
incluida y diversos espacios comunes.

3.1 Edificio Talco

Título: Edificio talco
Fuente: Distrito natural

Título: Dibujo original Edificio Talco
Fuente: Distrito natural
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Existen varios �pos de vivienda colec�va 
que ofrecen soluciones y servicios para 
dis�ntos grupos sociales.

TIPOLOGÍAS DE VIVIENDAS

* Morfología: Se adaptada al terreno
* Tiene acceso fácil a todos los departa-
mentos
* Posee departamentos independientes
* Habitaciones con terraza individual.

Título: Conceptos de la edificación
Fuente: Autoría propia

Título: Ahorro Edificio talco
Fuente: Distrito natural



Bienestar colec�vo e individual

El bienestar que se desea �ene como base 
disfrutar de la vida, gozando de todo lo que se 
ofrece gratuitamente al espíritu y al cuerpo, 
empezando por el amor y la amistad, haciendo 
realidad una vida más sencilla, humana, rica y 
placentera, evitando en lo posible el consu-
mismo y el afán de poseer.

Se trabaja para que, se vaya necesitando 
servicios y cuidados profesionales especiales y 
que salgan más económicos al colaborar 
todos.

El edificio del Residencial �ene 60 apartamen-
tos de aproximadamente 50 m2, más 12 m2 de 
terraza. 

Título: Ac�vidades de la residencia
Fuente: Residencial puerto de luz

20

3.2. Residencial Puerto de Luz 

La residencia puerto de luz esta ubicacado en 
la ciudad de Málaga España donde hace años 
que surgió la idea del cohousing como un 
régimen de comunidad auto ges�onado y 
formado por viviendas independientes, en el 
que conviven personas mayores y en el que 
priman las zonas y servicios comunes, de 
manera que se pueda vivir la individualidad en 
colec�vidad.

Con esta filoso�a nació el «Residencial Puerto 
de la Luz». Para ello se formó una coopera�va 
que ofrece apartamentos con servicios para 
mayores de 50 años, a precio de coste, sin 
empresas que obtengan beneficios adiciona-
les.

Disfrutan de la independencia y libertad del 
que vive en su propia casa par�cipando de 
unas cordiales relaciones humanas y ac�vida-
des que permiten un envejecimiento ac�vo.

Título: Fachada residencia
Fuente: Residencial puerto de luz
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Título: Valor añadido
Fuente: Residencial puerto de luz

Planta Tipo



 INTRODUCCIÓN A LA METODOLOGÍA4.

Título: Desarrollo de la inves�gación
Fuente: Elaboración propia

FASE SEMÁNTICA

CAPÍTULO 1

1.- Planteamiento 
del problema

Contextualización

Macro

Meso

Micro

Análisis crí�co

Efecto

Causa

Planteamiento del 
problema

Jus�ficación

Análisis de referentes

Estrategia de diseño

Jus�ficación

Análisis de referentes

Programa arquitectónico

Obje�vos

FASE 
PRAGMÁTICA

CAPÍTULO 2

2.- Marco 
Conceptual

Bases teóricas

Estudio de usuario

Norma�va

3. - Análisis de si�o

Análisis de 
ubicación

Análisis de 
estructura urbana

Análisis de uso de 
suelo

Análisis de 
vialidad

Análisis de áreas 
verdes

Análisis de viento 
y asolamiento

Análisis de 
topogra�a

FASE POÉTICA

CAPÍTULO 3

4.- Proceso de 
diseño

Par�do 
arquitectónico

Diagramas

Anteproyectos

Proyecto de 

In
ve

s�
ga

ci
ón

An
te

ce
de

nt
es

 in
ve

s�
ga

�v
os

M
od

al
id

ad
 d

e 
In

ve
s�

ga
ci

ón

PR
O

YE
CT

O
 A

RQ
U

IT
EC

TÓ
N

IC
O

B
o

ce
to

s



La Metodología es “La organización sistemá�-
ca en el pensamiento y en la acción corres-
pondiente realizada a través de técnicas de 
inves�gación de acuerdo a su modo proceder. 

La metodología define un proceso a seguir y 
requiere para su implementación la definición 
de pasos secuenciales, los cuales se pueden 
retroalimentar a medida que se avanza y se 
�ene una mayor conciencia del problema 
(Hernández J. L., 1983)

En este capítulo se iden�fica los pasos y 
etapas que integran una metodología lineal, 
la cual �ene un camino secuencial para el 
desarrollo del proyecto arquitectónico a dise-
ñar (Vivienda colabora�va para Adulto 
Mayor).

Los enfoques de esta etapa son:  
- Entender sus problemas de resolución y 
alcance. 
- Elige lo que será la intervención urbana 
arquitectónica.  
- Definición del área de estudio donde se 
implementará el proyecto arquitectónico.

Teórico:

Durante este período de estudio, se imple-
mentará un análisis de teoría concepto es, se 
determinarán conceptos específicos para el 
proyecto que los autores relacionados con las 
preguntas y los problemas de inves�gación se 
han buscado, además de la inves�gación de 
usuarios potenciales del proyecto para com-
prender las necesidades reales , de la misma 
manera se realiza un análisis de referentes 
donde se observa a detalle un proyecto para 
asimilar a la edificación a desarrollarse, reco-
pilar información, obtener estrategias y reco-
mendaciones de diseño, las transferencias, 
los criterios generales y específicos ayudan al 
proceso de diseño.
 
Se analizan referencias similares de arquitec-
tónico, analizadas su ac�vidad para los usua-
rios y relaciones entre los espacios plasmán-
dolos con sus respec�vos diagramas, así como 
para capturar programas arquitectónicos, se 
deben completar en cada área de esta vivien-
da de cooperación.

Esta primera etapa se hace una recopilación 
de datos. A través de un análisis profundo 
para desarrollo de la problemá�ca, ya que nos 
ayuda a hacer arreglos para proponer un 
proyecto arquitectónico y, por lo tanto, puede 
resolver el conjunto de emisión actual.  Gra-
cias al proceso de contexto, comenzará un 
análisis macro urbano, donde se aprenderá y 
se resolverá el comienzo del problema, luego 
con un análisis urbano de meso y finaliza con 
un micro.

4.1 Estructuración de la Metodología

4.2 Desarrollo de la Metodología
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El cohousing está enfocado exclusivamente 
hacia la comunidad mientras que la propie
dad privada se enfoca en el espacio indivi
dual. 

excluyente para la comunidad, mientras que 
en la propiedad privada si es excluyente 

Dentro del cohousing surge una alterna�va

Analí�co:

Este período se llevará a cabo con respecto a 
la escala, la proporción, la estructura y el 
espacio público que el proyecto requiere 
para completar este proyecto, lo que signifi-
ca, durante este período, se desarrolla el 
análisis de si�o, incluidos los puntos impor-
tantes, como social, urbano, histórico y 
ambiental.

Fase proyectual:

La etapa del proyecto se establece para com-
prender este problema y proporcionar un 
programa que puede ser flexible para 
proporcionar soluciones para la población 
del territorio elegido. Sin embargo, la imple-
mentación del proyecto está equilibrada y 
comprende las necesidades de los usuarios, 
a través de un programa arquitectónico se 
definirá el área. 

Para esta etapa, el diseño arquitectónico 
comienza con su análisis correspondiente, 
sobre la base de estrategias y propuestas, la 
sección arquitectónica �ene un diagrama 
construido en un �empo de relación y deter-
mina este concepto para un buen rendimien-
to. 

Por lo tanto, se realiza una lista de espacios 
funcionales y crea sus respec�vas configura-
ciones arquitectónicas y, por lo tanto, puede 
capturar algunos modelos, crear un borrador 
preliminar, el proyecto se implementará con 

el desarrollo de acuerdo con las etapas anterio-
res.

Finalmente, gracias a este análisis metodológi-
co con el desarrollo de sus etapas respec�vas: 
semán�ca, fase pragmá�ca y etapa de poesía, 
vinculada a par�r de problemas de manejo en el 
proceso de diseño para crear un proyecto arqui-
tectónico con necesidades respec�vas. 



 ANÁLISIS DE SITIO5.
5.1 Análisis de ubicación

El proyecto está ubicado en la provincia de 
Pichincha, Quito, en el sector de Cumbayá, 
en un terreno a aproximadamente de 10 km 
por la Ruta Viva entre la vía Río San�ago y 
Málaga; Cabe señalar que existen dos 
puntos de referencia, Hacienda Málaga y 
Spellman College, ambos ubicados a los 
laterales del si�o propuesto. 
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Descripción

-
-

-

Ruta Viva

  Hacienda Malaga

N



5.2 Análisis estructura urbana

El Taller propone un espacio de trabajo prác�
co con diferentes herramientas de producción 
y realización de vídeo y audio orientadas a la 
creación de contenidos audiovisuales profe_

El proyecto está ubicado en la provincia de 
Pichincha, Quito, en el sector de Cumbayá, en 
un terreno a aproximadamente de 10 km por 
la Ruta Viva entre la vía Río San�ago y 
Málaga; Cabe señalar que existen dos puntos 
de referencia, Hacienda Málaga y Spellman 
College, ambos ubicados a los laterales del 
si�o propuesto. 

Descripción

-

      
LEYENDA

Residencial urbano

Residencial urbano

Residencial urbano

Residencial urbano

Residencial rural

Equipamiento

Agrícola residencial

Renovable producción Sostenible

Paisaje ecológico

N



5.3 Análisis de uso de suelo

Separados del lindero, al menos dentro de la 
distancia que resulte de la aplicación de los 
criterios de nivel y distancia señalados en la 
ley de zonificación o, en su defecto, los esta-
blecidos por este decreto

Corresponde a dos edificios ubicados dentro 
de un límite común, manteniendo una línea 
recta en la fachada, la altura y la longitud del 
ves�bulo. Las fachadas no dúplex están suje-
tas a las normas especificadas para edificios 
aislados.

El departamento está ubicado alejado de los 
límites laterales opuestos o simultáneos del 
mismo lote y ocupa toda la fachada del mismo 
edificio, manteniendo el plano de la fachada 
con el edificio adyacente y teniendo la altura 
determinada por la herramienta de zonifica-
ción definida por el uso de la �erra
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LEYENDA

 aislada

 pareada

-

  

-

RESIDENCIA URBANA 1 / Vivienda de 2 pisos 

RESIDENCIA URBANA 1A / Vivienda de 3 pisos 

EDUCATIVO / Colegio, Escuelas

SEGURIDAD / Centro de inteligencia 

LOTE A INTERVENIR

ÁREAS VERDES

LOTES VALDIOS 

N



5.4 Análisis viabilidad

El si�o está ubicado en una zona de fácil 
acceso, considerando dos puntos de acceso 
importantes, uno a lo largo de la Ruta Viva 
justo después de la rotonda y el otro a lo largo 
de la Carretera Gral. Eloy Alfaro, creando así 
una línea de flujo con�nuo sin necesidad de 
crear tráfico. Tiene vía principal estándar, 
además, no se olvida de los peatones, pues en 
algunos tramos hay conflictos entre peato-
nes, lo que genera inseguridad en los mismos.

La rotonda vial es un 
importante punto de 
acceso al terreno, a 
par�r de las calles Alfon-
so Lamiña y Río San�ago, 
así como una segunda 
entrada en la parte 
noroeste del proyecto, 
proporcionando un 
punto de conexión. El 
punto estratégico es la 
Av. Gral.Eloy Alfaro.

      

Descripción

-

-

-

 

Accesibilidad

-

-

-

-
LEYENDA

Ruta Viva

Gral. Eloy Alfaro

Escalon Lumbisí

Calle publica 

Calle privada

Sección de vía 

N



5.5 Análisis áreas verdes
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La altura promedio de los árboles que se 
encuentran en la zona es de 15 - 20 metros.

      

LEYENDA

Áreas verdes

Terreno a intervenir 

Quebradas 

 

Arbolado 

Colegio Spellman

Árboles 

-

Álamo blanco

Familia: Salicaceae

Género: Populus

Altura: Hasta 20m

Copa: 1m

Caract: Tronco ancho

Raíz: Poco profunda 

Tilo

Familia: Malvaceae

Género: Tilia

Altura: 5 a 20m

Copa: 2 - 4 metros

Caract: ovoide

Tipos de arboles 

20 metros 

15 metros 

N



La residencia puerto de luz esta ubicacado en 
la ciudad de Málaga España donde hace años 
que surgió la idea del cohousing como un 
régimen de comunidad auto ges�onado y 
formado por viviendas independientes, en el 
que conviven personas mayores y en el que 
priman las zonas y servicios comunes, de 
manera que se pueda vivir la individualidad en 
colec�vidad.

Con esta filoso�a nació el «Residencial Puerto 
de la Luz». Para ello se formó una coopera�va 
que ofrece apartamentos con servicios para 
mayores de 50 años, a precio de coste, sin 
empresas que obtengan beneficios adiciona
les.

Disfrutan de la independencia y libertad del 
que vive en su propia casa par�cipando de 
unas cordiales relaciones humanas y ac�vida
des que permiten un envejecimiento ac�vo.

Árbol del cepillo

Familia: Myrtacea

Género: Callistemon

Altura: 3 - 4 metros

Copa: 5 metros

Caract: Amplio follaje

Raíz: Poco profundas

Arbusto bicus

Altura: 0,50 - 1,50m

Copa: Exhuberante 

Pequeña  sol

Altura: 0,25 - 0,80m

Copa: 0,50m 

Palmera formosa 

Altura: 0,50 - 1,50m

Copa: 0,50m

Tipos de arbustos 

Eucalipto

Familia: Plantae

Género: Eucalytus

Altura: Hasta 60 m

Copa: 0.50  - 1 metro

Caract: Follaje alargado

Raíz: Semi profundas

Calle Río 

Calle Hacienda Malaga

Po
p

ul
us

 A
lb

a/
A

la
m

o 
b

la
nc

o 
TI

LO
Eu

ca
lip

to

C
´C

Eucalipto

Eucalipto

Árbol
del cepillo

Árbol del cepillo

Álamo
blanco



5.6 Análisis viento y asolamiento
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El terreno �ene una pendiente hacia el 
norte para ayudar a que la luz en todos los 
lados del terreno capte la luz, el camino del 
sol que brilla en el área del proyecto se 
calcula horizontalmente con respecto al 
suelo. 
En moderación, mientras que el sols�cio de 
invierno y verano la captación de luz incre-
menta en las fachadas norte y sur cada una 
en su periodo

La ubicación del proyecto permi�rá diferentes 
imágenes, debido a su ubicación, la fachada de la 
derecha es libre y �ene una gran separación, esto 
permite una vista directa del sureste hacia la 
montaña. 

      

Asoleamiento 

-

-

-

-

N



5.7 Análisis topografía

Según una inves�gación realizada con 
datos del INAMHI, la corriente de aire 
predominante para este año parece prove-
nir del norte, con una velocidad promedio 
anual de 3 metros por segundo, por lo que 
el contenedor está dividido en dos, lo que 
permite un flujo con�nuo. Durante los 
meses de mayor intensidad de viento, éste 
puede llegar hasta los 10 metros por 
segundo, por lo que se implementan estra-
tegias de control de viento a través de 
vegetación de fachada y reves�mientos 
fonoabsorbentes.

Descripción

-

-

      

Terreno
 

Secciones  

Axonometría Sección  



Esta primera etapa se hace una recopilación 
de datos. A través de un análisis profundo 
para desarrollo de la problemá�ca, ya que nos 
ayuda a hacer arreglos para proponer un 
proyecto arquitectónico y, por lo tanto, puede 
resolver el conjunto de emisión actual.  Gra
cias al proceso de contexto, comenzará un 
análisis macro urbano, donde se aprenderá y 
se resolverá el comienzo del problema, luego 
con un análisis urbano de meso y finaliza con 
un micro.

5.8 Análisis etnografía y sensorial
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El sector de Cumbayá �ene una población de 
35,121 según INEC 2015, Perspec�vas de 
Población para el 2015, la parroquia ha experi-
mentado un aumento significa�vo de pobla-
ción durante la úl�ma década debido a la alta 
oferta de bienes inmuebles.

El área del proyecto a lo largo del �empo 
experimentó un aumento significa�vo en la 
población debido a la alta tasa de crecimiento 
de la ciudad, a medida que aumente la pobla-
ción habrá algunas instalaciones que se deben 
establecer a nivel educa�vo y social.

-

      

Población

-

-

4%
2%

ETNIAS (PORCENTAJE)

AFROECUATORIANO

0.3%
1%

INDIGENAS

MULATO

NEGRO

1%
74%MESTIZO

16%
1%

MONTUBIO 

OTRO

BLANCO

TOTAL 100% 

(Fuente INEC, Año 2010)

N



5.8 Análisis etnografía y sensorial

Analí�co:

Este período se llevará a cabo con respecto a 
la escala, la proporción, la estructura y el 
espacio público que el proyecto requiere 
para completar este proyecto, lo que signifi
ca, durante este período, se desarrolla el 
análisis de si�o, incluidos los puntos impor
tantes, como social, urbano, histórico y 
ambiental.

Fase proyectual:

La etapa del proyecto se establece para com
prender este problema y proporcionar un 
programa que puede ser flexible para 
proporcionar soluciones para la población 
del territorio elegido. Sin embargo, la imple
mentación del proyecto está equilibrada y 
comprende las necesidades de los usuarios, 
a través de un programa arquitectónico se 
definirá el área. 

Para esta etapa, el diseño arquitectónico 
comienza con su análisis correspondiente, 
sobre la base de estrategias y propuestas, la 
sección arquitectónica �ene un diagrama 
construido en un �empo de relación y deter
mina este concepto para un buen rendimien
to. 

Por lo tanto, se realiza una lista de espacios 
funcionales y crea sus respec�vas configura
ciones arquitectónicas y, por lo tanto, puede 
capturar algunos modelos, crear un borrador 
preliminar, el proyecto se implementará con 

Esta área con�ene muchas bandas de color 
como se muestra en la imagen, pero predo-
minan los colores blanco, verde y marrón.

La textura de esta área es muy diversa, pero lo 
más notable es el sistema de cuadrícula de 
piedra, la pared de ladrillo verde y el techo de 
ladrillo.

-

      

Color

Texturas

Centro Salesiano

Espiritual San Patricio

Colegio Spellman

Calle San Francisco de Pínsha



CAPITULO 3
PROPUESTA



Aplica los principios de composición arquitec-
tónica en el desarrollo de una propuesta 
arquitectónica para resolver un problema 
urbano y de contexto con jus�ficación cien�fi-
ca y con altos niveles de crea�vidad

El presente proyecto �ene como obje�vo 
dotar de los equipamientos faltantes dentro 
del sector a travez de la mix�cidad de usos, 
misma que permite que tanto la vivienda 
como las areas de comercio, servicios, espacio 
público, entre otros aspectos caracterís�cos, 
interactúen entre sí, con el �n de sa�sfacer las 
necesidades tanto del sector en cuanto a uso 
de suelo se refiere, así también a nivel de 
usuario, con el obje�vo de resolver la proble-
má�ca descrita anteriormente.

PROPUESTA6.

Título: Implantación Lookout 
Fuente: Estudiantes 8vo

El Taller de Aplicación Avanzada centra su 
atención en el diseño de un proyecto urbano 
arquitectónico  en el cual se trabajara sobre 
los condicionantes de Arquitectura y Espacio 
Público.

Producto a realizar:

General. El equipo de estudiante del proyecto 
forma�vo a par�r del Plan Parcial establecido 
en Diseño  Urbano diseña un proyecto urbano 
de arquitectura y espacio público de manera 
sistémica e integral, en su planteamiento este 
responde a solucionar los condicionantes 
iden�ficados en el si�o de intervención y los 
requerimientos establecidos en el curso

Ubicación Si�o de Intervención: Sector de 
Cumbaya, Ruta Viva junto al colegio Spellman.

Específico. En grupos conformados de dos 
estudiantes, se desarrolla los diferentes 
proyecto de arquitectura del complejo, respe-
tando y ar�culando los lineamientos estable-
cidos en el plan general.
 
Resultado de Aprendizaje.

6.1 Plan general
������Á



Plan General
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1.- La planta baja tendrá medidas específicas 
en el planeamiento arquitectónico en gene-
ral
Tiene una altura de 3,06 metros desde la 
primera plataforma.
2.- La planta baja se des�na a zona comer-
cial o de fábrica.
3.- Todos los árboles miden 3,06 m de altura
4.- Las primeras plantas tendrán un retra-
cancamiento de 1.50m, quizás puede reali-
zarse en los 4 frentes o parte delantera y 
trasera alterna�vamente.
5.- Con un alcance máximo de 1,50 m en 
cada edificio.
6.- Todos los edificios serán blancos, y habrá 
enjambres y plantas

Lineamientos generales

 

Axonometria

 

Sección tipo

 

Detalle específico

 

Planta Baja

Comercial

Retrancamiento 

primera planta

1.50m

 Vegetación  Selocias

 Edificación 

 color blanco.

5.6100

3.0600

1.5000

3.0600

5.6100

1.5000



6.2. Estrategias de diseño
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BLOQUE INICIAL SE GENERA EJES PARA INTEGRARSE CON EL ESPACIO PÚBLICO 
SEPARANDOLOS EN 2 BLOQUES 

SE GENERAN PLAZAS DE INTERACCIÓN QUE CONECTA CON LOS 
EJES DESARROLLADOS

- SE MANEJO EL VOLUMEN CON LA ABSTRACCIÓN , FORMANDO AREAS 
COMUNALES EN TODOS SUS NIVELES FORMANDO VISUALES POTENCIALES

- SE PLANTEA EN PLANTA BAJA COMERCIO COMO RESTAURANTE, 
MINIMARKET, PELUQUERIA, TALLERES

EJE PRINCIPAL 

EJE PRINCIPAL 

EJE ARTICULADOR

EJE ARTICULADOR

PLAZAS

EJE CONECTOR

EJE CONECTOR

ÁREA COMUNAL



Cortes programáticos

 El enfoque que se le quiso dar a este bloque 
de vivienda, es mas hacia la parte del desa-
rrollo comunitario, pensar no solamente en 
el ámbito individual, sinó mas bien en un 
sen�do de colaboración, de integración y 
ayuda social, que de cierta manera se logre 
una buena relación con la parte de los servi-
cios, también se trata de crear ambientes 
los cuales le den el sen�do de pertenencia 
al usuario, que no solamente sea un espa-
cio donde el usuario puede transitar, sino, 
ambientes los cuales el usuario se sientan 
parte del proyecto y de cierta manera, se 
logre un convivir colec�vo.

Dado que nuestro bloque a intervenir se 
encuentra próximo a una vía de circulación 
vehicular se trató de darle un enfocado 
hacia al peatón, sin dejar de lado este 
aspecto importante sino mas bien buscan-
do la manera de hacer convivir estos dos 
aspectos el peatonal y vehicular, que se 
convienten en condicionantes en el ámbito 
urbano y arquitectónico.

En los cortes programá�cos se logra obser-
var los diferentes espacios que se encuen-
tran en la edificación donde la vivienda 
busca la interacción con las diferentes 
áreas que se desarrollan.



El siguiente proyecto se ubica en el sector de 
Cumbayá enfocado a las personas de tercera 
edad, enfocadas en la vivienda colabora�va, 
las caracterís�cas con la que cuenta el edificio 
es la cual crece para ofrecer un carácter 
urbano hacia el bulevar, así mismo disminuye 
su escala en el lado opuesto interior. 

El volumen que asciende logra facilitar que las 
viviendas tengan visuales hacia el parque 
urbano, en cuanto al tratamiento de los pa�os 
el proyecto consta con una ordenación orgá-
nica con diferentes materiales como pavimen-
to empedrado, se u�lizó vegetación autócto-
na del si�o para tapizar la superficie , en 
cuanto a la función los apartamentos se ajus-
tan su malla la cual están divididas por 
diferentes �pologías de apartamentos con 
varios sub�pos en cuanto a la función de 
orientación y geometría las cuales responden 
a necesidades determinadas, teniendo depar-
tamentos desde un dormitorio �po “suites” 
hasta departamentos familiares, des�nados al 
confort y bienestar de sus usuarios, todos 
estos responden al planteamiento principal 
que �ene como obje�vo el generar un mira-
dor a través de las plataformas que dan la 
forma y armonía al volumen en conjunto

Trás el análisis del sector con ayuda del PUAE 
de San Patricio, se ha logrado determinar 
que, a pesar de que el sector se encuentra 
cerca de la parroquia de Cumbayá, misma 
que cuenta con los servicios escenciales para 
el desarrollo de un sector urbano, además de 
servicios coplementarios, es necesario desta-
car que el sector de San Patricio, no cuenta 
con muchos de los servicios básicos, se ha 
destacado la falta de equipamiento de salud, 
por ejemplo, además de una deficiencia en la 
vialidad, según lo evidenciado actualmente 
tras la visita de si�o; por otra parte se desta-
ca la falta de diversidad en el uso de suelo y 
ocupación del mismo, por ejemplo, las vivien-
das se limitan a un cerramiento, mas no 
forman parte del sector en general, como 
consecuencia de esto, el mismo se vuelve en 
un entorno inseguro al estar poco habitado, 
principalmente en las noches, aunque hoy en 
dia, el horario no es un limitante para los 
factores que afecten la integridad de una 
persona o un grupo de personas.

Título: Ubicación proyecto
Fuente: Elaboración propia

6.3. Concepto
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ESPACIOS COMUNALES/COMEDOR

Los adultos mayores quieren la comodidad de 
un gran espacio para cocinar. Este �po de 
estancias requieren un mobiliario funcional y 
con capacidad a la altura de sus necesidades, 
así como pequeños electrodomés�cos. El 70% 
de las cocinas individuales se dividen en mue-
bles en forma de L y las que ocupan toda una 
pared.

Pared divisoria que divide el espacio 
comunal con el de circulación

La circulación ver�cal forma un 
nucleo que divide a todos los espacios

Cocina con meson 
intermedio creando sillas 

del lado contrario

Existen sillas para darle 
comodidad y espacios de 

interacción al usuario

Su respec�voa mesa y silla para el 
comedor que genera visuales a la parte 
externa del edificio, ya que cuenta con 

un retrancamiento

Los adultos mayores �enen un punto mas de 
exigencia. Una persona no solo está cocinan-
do es por eso que se implenta un mueble de 
cocina con unidades de almacenaje extensos, 
porque �ene que guardar mucha vajilla y 
cubertería, entre otras cosas. Los electrodo-
més�cos de tamaño estándar, con permiso 
para el lavavajillas.

Análisis de necesidad

 

Funcionalidad

 



ESPACIOS COMUNALES/BIBLIOTECA
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La biblioteca cuenta con dos 
espacios internos y externos

Cuenta con perchas en la parte 
interna dividido en 3 filas

La parte interna cuenta con una 
mesa grande donde se podria 

generar diversas reuniones 

Se penso en mobiliario didac�co 
para que sea un espacio donde se 

brinde interacción

Se desarrolla un mobiliario 
intermedio con forma organica 
para lograr visuales de todas las 

maneras posibles

Se logra libreros en forma de 
una vivienda que asemeja una 

cubierta 

Cuenta con iluminarias que a su 
vez forman un puente dando asi 

la bienvenida al espacio

Cabe destacar que las bibliotecas en espa-
cios comunales pueden proporcionar a las 
personas mayores una variedad de servicios 
y programas, por ejemplo, servicios sociales, 
información ar�s�ca y educa�va, ac�vida-
des y ac�vidades de salud, depor�vas y 
culturales; Todo ello contribuye a un proce-
so de envejecimiento ac�vo y saludable.

Los servicios de las bibliotecas comunales 
�enen múl�ples funciones: culturales, socia-
les, educa�vas y económicas. La biblioteca, 
ubicada en el corazón de la edificación, es un 
lugar para reunirse, socializar y compar�r. 
Este es un acceso voluntario y gratuito para 
leer, inves�gar y crear.

Análisis de necesidad

 

Funcionalidad

 



ESPACIOS COMUNALES/CASINO

La circulación ver�cal forma un 
nucleo que divide a todos los espacios

Existen sillas para darle 
comodidad y espacios de 

interacción al usuario

El espacio esta dividido por 
una mampara

Se cuenta con diferentes juegos 
adecuados para el entretenimiento 

para adulto mayor

Los centros de recreación basicamente son 
espacios de diversión e interacción, donde 
las personas en este caso los adultos mayo-
res buscan un rato ameno para su distrac-
ción ayudandoles a crecer emocionalmente 
y asi lograr el espacio donde sea un conjun-
to de personas compar�endo un mismo 
área especifica. 

Un casino es un establecimiento que alberga y 
acoge una serie de juegos de azar. Los casinos a 
menudo se construyen cerca o junto a hoteles, 
restaurantes, puntos de venta comerciales, 
cruceros y otras atracciones en este ocasión 
comparte un área en una vivienda colabora�va, 
en donde posee espacios comunales de interac-
ción.

Análisis de necesidad

 

Funcionalidad

 



ESPACIOS COMUNALES/SOLARIUM
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La circulación ver�cal forma un 
nucleo que divide a todos los espacios

Se maneja cesped sinté�co 
en la parte externa para 

asimilar la naturaleza

El espacio esta dividido por 
una mampara

Cuenta con sillas y mesas con 
sombrilla para el sol, este 
espacio �ene luz directa 

El espacio cuenta con sillas de sol 
para especificamente tomar el Sol 

y pasar un rato agradable en 
espacios exteriores

Se implemento un área de Bar 
para que facilite el acceso a 

bebidas 

Se llama Solarium, tanto por su interiorismo 
como por su construcción y arquitectura, y es 
un lugar donde la gente puede pasar muchas 
horas tomando el sol, normalmente este 
espacio es un balcón con equipamiento para 
tomar el sol como tumbonas, piscinas o 
pequeños chiringuitos.

Un solarium, también conocido como centro 
de bronceado, es un lugar especializado para 
que el cuerpo irradie rayos ultravioleta. Con 
este �po de radiación se busca un bronceado 
por mo�vos esté�cos.

Análisis de necesidad

 

Funcionalidad

 



ESPACIOS COMUNALES/TALLER AUDIOVISUAL
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La circulación ver�cal forma un 
nucleo que divide a todos los espacios

Este espacio cuenta con un 
pizarron y proyector para 

facilitar el aprendizaje de lo 
que se va a impar�r

Se implemento cubiculos 
donde cada uno con�ene su 

respec�va computadora 

Se logra libreros en 
forma de una vivienda 

que asemeja una 
cubierta 

Esta ac�vidad permite a los adultos mayores 
interactuar con soporte presencial implemne-
tando la enseñanza de creación audiovisual, 
ayudando al usuario a nuevos aprendizajes 
que le ayudaran de alguna u otra forma para 
su recreación.

La verdadera importancia de las ayudas 
audiovisuales radica en el hecho de que crean 
un entorno rico y diverso en el que los adultos 
mayores pueden aprender por sí mismos”. El 
autoaprendizaje, es uno de los principales 
obje�vos que se pretende alcanzar a través de 
la enseñanza y la educación.

Análisis de necesidad

 

Funcionalidad

 



ESPACIOS COMUNALES/HUERTOS, BBQ, LAVANDERIA
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La circulación ver�cal forma un 
nucleo que divide a todos los 

espacios

Se desarrollo un diseño en una 
jardineria asi mismo que sirve 

como huertos 

Se desarrolla un mobiliario 
intermedio con forma organica 
para lograr visuales de todas las 

maneras posibles

Se logra apreciar huertos 
comunales que generan la 

interacción

La terraza cuenta con un área de 
BBQ , implementado con sus 

respec�vos electrodomes�cos asi 
mismo con un horno

Se complementa la terraza con la 
lavanderia comunal, un área 

adecuada para toda la edificación 

En cuanto a la importancia de los huertos 
comunitarios en viviendad colabora�vas en 
comunidades de adultos mayores son: Mejo-
rar el sistema alimentario . Permiten un mejor 
aprovechamiento del suelo. Es ú�l para mejo-
rar la economía del habitante.

El huerto y/o finca puede proveer a la familia, 
además de los alimentos complementarios, 
de otros productos, tales como: plantas medi-
cinales, especias, combus�ble, forrajes, 
flores, etc., además de generar espacios 
comunales donde existe la interacción entre 
habitantes de la edificación

Análisis de necesidad

 

Funcionalidad

 



6.5. Programa arquitectónico

ZONA SUBZONA AMBIENTES ACTIVIDADES CAPACIDAD MOBILIARIO ÁREA TOTAL m2 ÁREA TOTAL ZONA m2

DORMITORIO MASTER DESCANSO 2 CAMA, CLOSET, ESCRITORIO 5 5,2 26

BAÑO MASTER ASEO 1 LAVABO, INODORO, DUCHA 1,4 2 2,8

COCINA PREPARACION DE ALIMENTOS 2 ELECTRODOMESTICOS 3,5 4 14

SALA-COMEDOR ALIMENTACION 4 MESA, SILLAS 3 2,5 7,5

DORMITORIO MASTER DESCANSO 2 CAMA, CLOSET, ESCRITORIO 5 5,2 26

BAÑO MASTER ASEO 1 LAVABO, INODORO, DUCHA 1,4 2 2,8

DORMITORIO 2 DESCANSO 1 CAMA, CLOSET 3,5 3 10,5

BAÑO SOCIAL ASEO 1 LAVABO, INODORO 1,3 1,8 2,34

SALA-COMEDOR ALIMENTACION 6 MESA, SILLAS 4 5 20

COCINA PREPARACION DE ALIMENTOS 2 ELECTRODOMESTICOS 3,5 4 14

DORMITORIO MASTER DESCANSO 2 CAMA, CLOSET, ESCRITORIO 5 5,2 26

BAÑO MASTER ASEO 1 LAVABO, INODORO, DUCHA 1,4 2 2,8

DORMITORIO 2 DESCANSO 1 CAMA, CLOSET 3,5 3 10,5

DORMITORIO 3 DESCANSO 1 CAMA, CLOSET 3,5 3 10,5

BAÑO COMPLETO ASEO 1 LAVABO, INODORO, DUCHA 1,4 2 2,8

BAÑO SOCIAL ASEO 1 LAVABO, INODORO 1,3 1,8 2,34

SALA-COMEDOR ALIMENTACION 4 MESA, SILLAS 4 5 20

COCINA PREPARACION DE ALIMENTOS 2 ELECTRODOMESTICOS 3,5 4 14

BAÑO ASEO 1 LAVABO, INODORO 1,3 1,8 2,34

BODEGA ALMACENAMIENTO 1 ESTANTERIAS 2,4 2,4 5,76

LOCAL VENTAS 4 ESCRITORIO, MESA, SILLAS 3,8 4,2 15,96

BAÑO ASEO 1 LAVABO, INODORO 1,3 1,8 2,34

BODEGA ALMACENAMIENTO 1 ESTANTERIAS 2,4 2,4 5,76

LOCAL VENTAS 4 ESCRITORIO, MESA, SILLAS 3,8 4,2 15,96

BAÑO ASEO 1 LAVABO, INODORO 1,3 1,8 2,34

BODEGA ALMACENAMIENTO 1 ESTANTERIAS 2,4 2,4 5,76

LOCAL VENTAS 4 ESCRITORIO, MESA, SILLAS 3,8 4,2 15,96

DIMENSIONES DEL ESPACIO

DEPARTAMENTO 1 

DORMITORIO

50,3

DEPARTAMENTO 2 

DORMITORIOS

88,94

DEPARTAMENTO 3 

DORMITORIOS

TALLER 1
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75,64
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PARQUEADEROS PARQUEO 40 VEHICULOS 4,8 2,3 441,6

PARQUEADEROS PARA 

DISCAPACITADOS PARQUEO 8 VEHICULOS 5 2,4 96

PARQUEADEROS DE VISITAS PARQUEO 10 VEHICULOS 4,8 2,3 110,4

PLAZAS ESPARCIMIENTO -- VEGETACION 18 15 270

JARDINES ESPARCIMIENTO -- VEGETACION -- -- 500

TERRAZAS ESPARCIMIENTO -- VEGETACION -- -- 500

HUERTOS PRODUCCIÓN -- VEGETACION -- -- 200

ACCESOS VEHICULARES ENTRADA Y SALIDA 1 BARRERAS VEHICULARES 5,4 10 54

ACCESOS PEATONALES ENTRADA Y SALIDA 1 RAMPAS DE ACCESO 3 5 15

CASETA DE VIGILANCIA SEGURIDAD 1 SILLA, MESA 1,4 1,8 2,52

BAÑO ASEO 1 LAVABO, INODORO 1,3 1,8 2,34

PARQUE INFANTIL ESPARCIMIENTO 1 MOBILIARIO TÁCTICO 5 4 20

CINE ABIERTO ESPARCIMIENTO 1 CUBIERTA -- -- 100

CENTRO MULTIUSOS EVENTOS 25 SILLAS, MESAS 10 8 80

ASCENSORES DISTRIBUIDOR 3 ELEVADOR 1,5 1,4 2,1

GRADAS DE EMERGENCIA DISTRIBUIDOR 1 BARANDAS 2,5 1,7 4,25

OFICINA GERENCIA CORDINAR, SUPERVISAR 1 ESCRITORIO, SILLAS, ANAQUEL 3,8 4 15,2

OFICINA DE CONTABILIDAD CONTABILIZAR 1 ESCRITORIO, SILLAS, ANAQUEL 3,8 3,6 13,68

CUBICULO SECRETARIA RECEPCION 1 ESCRITORIO, SILLAS 3,8 2,4 9,12

SALA DE REUNIONES CONFERENCIA, REUNIONES 10 ESCRITORIO, SILLAS, PROYECTOR 3 4 12

RECEPCIÓN ENCARGADO DE ADMINISTRACION 1 MOSTRADOR, SILLA, COMPUTADORA 3 2,4 7,2

BAÑO SOCIAL ASEO 1 LAVABO, INODORO 1,3 1,8 2,34

DEPÓSITO DE BASURA DEPOSITAR BASURA 1 DEPOSITAR BASURA 3,6 3 10,8

DEPÓSITO DE LIMPIEZA ALMACENAMIENTO 1 CONTENEDORES 2,4 3,4 8,16

CUARTO ELÉCTRICO TABLEROS DE DISTRIBUCION 1 TABLEROS DE DISTRIBUCION 2,4 3,6 8,64

CUARTO HIDRÁULICO CISTERNA 1 CISTERNA 2,4 3,6 8,64

PLANTA ENERGÉTICA GENERAR ENERGIA 1 RACKS, GENERADORES 2,4 3,6 8,64
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4,86

6,35
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6.6. PLANIMETRÍAS

6.6. Plantas Técnicas

IMPLANTACIÓN

0m 5m 15m 25m 50m
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PLANTA BAJA AMBIENTADA
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El área del proyecto a lo largo del �empo 
experimentó un aumento significa�vo en la 
población debido a la alta tasa de crecimiento 
de la ciudad, a medida que aumente la pobla
ción habrá algunas instalaciones que se deben 
establecer a nivel educa�vo y social.



PLANTAS ARQUITECTÓNICAS



PLANTAS ARQUITECTÓNICAS
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PLANTAS ARQUITECTÓNICAS



El Taller de Aplicación Avanzada centra su 
atención en el diseño de un proyecto urbano 
arquitectónico  en el cual se trabajara sobre 
los condicionantes de Arquitectura y Espacio 
Público.

Producto a realizar:

General. El equipo de estudiante del proyecto 
forma�vo a par�r del Plan Parcial establecido 
en Diseño  Urbano diseña un proyecto urbano 
de arquitectura y espacio público de manera 
sistémica e integral, en su planteamiento este 
responde a solucionar los condicionantes 
iden�ficados en el si�o de intervención y los 
requerimientos establecidos en el curso

Ubicación Si�o de Intervención: Sector de 
Cumbaya, Ruta Viva junto al colegio Spellman.

Específico. En grupos conformados de dos 
estudiantes, se desarrolla los diferentes 
proyecto de arquitectura del complejo, respe
tando y ar�culando los lineamientos estable
cidos en el plan general.

Resultado de Aprendizaje.

PLANTAS ARQUITECTÓNICAS
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PLANTAS ARQUITECTÓNICAS
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PLANTAS ARQUITECTÓNICAS
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PLANTAS ARQUITECTÓNICAS
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PLANTAS ARQUITECTÓNICAS



5.6.2. Fachadas

FACHADA FRONTAL

FACHADA POSTERIOR
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FACHADA LATERAL IZQUIERDA

FACHADA LATERAL DERECHA



Trás el análisis del sector con ayuda del PUAE 
de San Patricio, se ha logrado determinar 
que, a pesar de que el sector se encuentra 
cerca de la parroquia de Cumbayá, misma 
que cuenta con los servicios escenciales para 
el desarrollo de un sector urbano, además de 
servicios coplementarios, es necesario desta
car que el sector de San Patricio, no cuenta 
con muchos de los servicios básicos, se ha 
destacado la falta de equipamiento de salud, 
por ejemplo, además de una deficiencia en la 
vialidad, según lo evidenciado actualmente 
tras la visita de si�o; por otra parte se desta
ca la falta de diversidad en el uso de suelo y 
ocupación del mismo, por ejemplo, las vivien
das se limitan a un cerramiento, mas no 
forman parte del sector en general, como 
consecuencia de esto, el mismo se vuelve en 
un entorno inseguro al estar poco habitado, 
principalmente en las noches, aunque hoy en 
dia, el horario no es un limitante para los 
factores que afecten la integridad de una 
persona o un grupo de personas.

5.6.3. Cortes



5.6.4. Planos cimentación
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5.6.5. Detalles Constructivos
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5.6.6. Planos instalaciones
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5.7. Renders

EXTERIORES



INTERIORES
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CAPITULO 4
Conclusiones
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La conclusión que veremos a con�nuación es 
los resultados obtenidos a través de la 
extensa inves�gación realizada para este 
proyecto y las propuestas.

Al final de la evaluación del proyecto de 
vivienda colabora�va enfocada en adultos 
mayores en el sector de Cumbayá se deter-
mino lo siguiente:

La preselección colabora�va en una casa no 
es solo quedarse y cuidarse, pero con el 
equipamiento necesario y adaptarse a este 
�po de usuarios, también hay que recalcar 
que vivimos en un estado de sociedad que 
no �ene en cuenta a los adultos mayores y 
en cambio viven en la soledad por parte de 
del abandono de familiares, es por eso que 
este �po de diseño de vivienda colabora�va 
podrá vivir sus úl�mos días con el cuidado 
que necesitan y la arquitectura óp�ma que 
necesitan.

A la hora de diseñar este �po de viviendas se 
�ene en cuenta la cooperación
El trueque significa que la propia comunidad 
ayuda al cuidado de los adultos mayores 
porque es voluntario, pero para incen�varlos a 
par�cipar en esta estrategia innovadora, se les 
brinda vivienda y alimentación para quienes 
deseen par�cipar en esta ac�vidad de ayuda 
comunitaria

Puedes construir una vivienda que sa�sfaga 
todas tus necesidades
Por lo tanto, el proyecto realizado responde 
completamente a los requisitos y siempre está 
orientado al usuario, por lo que estas configu-
raciones aprovechan a otros usuarios para que 
interactúen con los usuarios preferidos y así 
puedan sen�rse cómodos. Se siente como en 
casa y socializado.

Como parte del trabajo de inves�gación, es 
posible aplicar una estrategia pasiva a este 
�po de viviendas, hay que recalcar que no 
solo existe una estrategia pasiva, sino tam-
bién ac�va. El producto final del trabajo de 
inves�gación es el resultado de cómo se 
diseña la casa en cooperación con sus 
propios criterios y estrategias, por otro lado, 
teniendo en cuenta las disposiciones especí-
ficas para el desarrollo de la casa.



Recomendaciones
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Las respuestas de la inves�gación realizada 
en el presente documento, mediante el cual 
se podrán obtener aportes para la construc-
ción de viviendas estratégicas para el adulto 
mayor tomando en cuenta la ubicación, 
clima, entorno y �sico para la ejecución de 
proyectos de atención al adulto mayor.

En el campo de la arquitectura, es deseable 
saber qué con�ene un espacio arquitectóni-
co y la circulación que debe tener cada área 
para su propio uso.
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