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RESUMEN EJECUTIVO

El siguiente proyecto de innovación se presenta el diseño de un anteproyecto ubicado en Quitumbe, al sur de Quito. 
El proceso de diseño se basa en un análisis exhaustivo de diferentes áreas, incluyendo una revisión del contexto exis-
tente para determinar los conceptos más relevantes. Además, se analizaron antecedentes de diseño arquitectónico. 
En términos de metodología, se definieron tres fases para el proyecto: 1) Fase de diagnóstico, 2) Fase de conceptua-
lización y 3) Fase de anteproyecto y visualización arquitectónica.
La fase de diagnóstico, se llevó a cabo un análisis exhaustivo de diversas temáticas que permitieron identificar estra-
tegias y características relevantes para el diseño. Estos análisis abarcaron aspectos sociales, ambientales, de movili-
dad y de uso del suelo, a partir de los cuales se precisarán determinar las características predominantes del usuario 
en la zona y su contexto urbano. De las cuales, se aprovecharon las fortalezas del sector para orientar las estrategias 
de diseño arquitectónico. 
Luego la fase de conceptualización, las ideas se transforman en bocetos y diagramas que permiten definir los espa-
cios y la circulación del proyecto. Además, una programación arquitectónica adecuada para las actividades de los 
usuarios, la cual se implementa en el diseño. Esta metodología proporciona una base organizada para el proyecto y 
maximiza su potencial al considerar tanto entorno y las estrategias de diseño. 
La última fase del proyecto es el Anteproyecto y la Visualización Arquitectónica. Durante esta etapa se representan 
las planimetrías del proyecto junto con las instalaciones correspondientes, la estructura y los detalles de cortes y 
fachadas. De esta manera se logra una representación clara del proyecto y su interacción con el entorno del usuario.
Una vez completado este proceso de calidad gráfica, se procede a la etapa visual. En esta fase se emite una idea 
visual del proyecto mediante fotografías generadas a partir de un modelo 3D.

PALABRAS CLAVES: Arquitectura para edades iniciales, Espacios seguros, Equipamientos educativos, Diseño, Educa-
ción inicial.
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ABSTRACT

This innovation project presents the design of a preliminary project located in Quitumbe, South of Quito. The design 
process thoroughly analyzes different areas, including reviewing the existing context to determine the most relevant 
concepts. The architectural design background was examined, and regarding methodology, the project has three 
phases: 1) The Diagnostic Phase, 2) The Conceptualization Phase, 3) The Preliminary Project Phase, and Architectural 
Visualization. 
During the diagnostic phase, an exhaustive analysis of several topics was carried out to identify strategies and cha-
racteristics relevant to the design. These analyses covered social, environmental, mobility, and land use aspects, from 
which it will be necessary to determine the predominant characteristics of the user in the area and its urban context. 
Furthermore, they used the sector’s strengths to guide architectural design strategies. 

Then the conceptualization phase, ideas are transformed into sketches and diagrams that define the project’s spaces 
and circulation. In addition, architectural programming is suitable for user activities, which are implemented in the 
design. This methodology provides an organized basis for the project and maximizes its potential by considering both 
environment and design strategies. The last phase of the project is the Preliminary Project and the Architectural 
Visualization.
 
During this stage, the planimetries of the project are represented along with the corresponding facilities, the struc-
ture, and details of cuts and facades, achieving a clear representation of the project and its interaction with the user 
environment. Once this graphic quality process is completed, the visual stage is performed, and in this phase, the 3D 
model photographs generate a visual idea of the project. 

KEY WORDS: Architecture for early ages, nursery , educational equipment, Design, Early education.
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AMERICA DEL SUR DENSIDAD POBLACIONAL

El Banco Mundial ha analizado la densidad poblacional 
de los países de América del Sur, y se ha encontrado que 
Ecuador ocupa uno de los primeros lugares en esta clasi-
ficación. Según los datos del 2020, Ecuador cuenta con 
una densidad poblacional de 71 personas por kilómetro 
cuadrado, lo que lo sitúa por encima de otros países de 
la región como Colombia (46 personas por km2) y Vene-
zuela (31 personas por km2). Es importante destacar que, 
a pesar de ser uno de los países más pequeños de Amé-
rica del Sur, la densidad poblacional de Ecuador sigue 
aumentando cada año. De hecho, Ecuador se encuentra 
muy cerca de Uruguay en términos de tamaño, pero su 
densidad poblacional es significativamente mayor. (Ekos 
Negocios, 2021).

Figura 1. Densidad poblacional de América del Sur
Fuente: Elaboración Propia, 2022.

ECUADOR

Según las proyecciones del Departamento de Asun-
tos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas, la 
tasa de crecimiento poblacional promedio cada 5 años 
es del 4,90%. Actualmente, la población del país es de 
18.389.318 habitantes y se espera que para el año 2050 
esta cifra alcance los 22.968.449 habitantes. (World po-
pulation prospects - population division 2023).

Tabla 1. Tasa de crecimiento poblacional en Ecuador
Fuente: Elaboración Propia, 2022.

QUITO

Quito, debido a su expansión territorial y urbana, p     re-
senta una alta densidad poblacional en Ecuador. Actual-
mente, cuenta con una población de 2’781.641 habitan-
tes, lo que la sitúa en el segundo lugar a nivel nacional 
después de Guayaquil, según las estadísticas y proyeccio-
nes del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC). 
(Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2017).
En el año 2010 se presentó el proyecto del Código Orgáni-

1.1.Introducción al problema



co Territorial, Autonomía y Descentralización en Ecuador. 
Este código ha sido fundamental para la delimitación del 
territorio ecuatoriano y para garantizar la independencia 
política, administrativa y financiera de los distintos go-
biernos autónomos descentralizados. El objetivo de esta 
medida es asegurar una calidad de vida digna para todos 
los ciudadanos, en línea con el concepto de “buen vivir”. 
(Garcia,2016, p. 13).

El artículo 192 del Código Orgánico Territorial, Autonomía 
y Descentralización en Ecuador establece que los recur-
sos se distribuyen en función del tamaño y densidad po-
blacional, con el objetivo de satisfacer las necesidades de 
los ciudadanos. Este enfoque pondera las problemáticas y 
las transformaciones en soluciones mediante la provisión 
de equipamientos que permiten mejorar su calidad de 
vida. (Garcia,2016, p. 13).

Se considera que el Distrito Metropolitano de Quito cuen-
ta con equipamientos que cubren las necesidades de sus 
habitantes a través de centralidades. Esto se ha logrado 
mediante el establecimiento de una normativa específi-
ca en el “Régimen Administrativo del Suelo en el Distrito 
Metropolitano de Quito”, la cual establece un estándar 
de metros cuadrados por habitante y un radio de influen-
cia a nivel barrial, sectorial, zonal y metropolitano para 
calcular el suministro de equipos necesarios. (Reglas de 
arquitectura y urbanismo, p. 44).

Tabla2. Normativa de Requerimiento de Servicios Sociales Educativos
Fuente: Reglas de arquitectura y urbanismo.

La implementación del sistema de Centralidades Urba-
nas en Quito en conjunto con la industrialización tuvo un 
impacto negativo en la ciudad y su población. Se gene-
raron diversos problemas como la disfuncionalidad e in-

eficiencia de la estructura urbana, el desequilibrio en los 
equipamientos urbanos, el aumento del tiempo de des-
plazamiento, la expansión informal y la segregación de 
la población. Como respuesta a estos desafíos, se plan-
tearon centralidades con el objetivo de mejorar la orga-
nización y el funcionamiento del espacio, y así cubrir las 
necesidades de la población de manera más equitativa. 
(Armijos, 2019, pp. 44).

Figura 2. Sistema de Centralidades Urbanas en Quito
Fuente: Elaboración Propia, 2022.

La evolución del crecimiento urbano de Quito ha sido 
afectada por su tasa de población, lo que ha causado una 
desorganización en la ciudad. En un principio, se planificó 
la ciudad con centralidades, pero a medida que la pobla-
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ción ha presionado, las zonas periféricas se han urbani-
zado y se han vuelto más densas. Estas zonas, que antes 
eran rurales, carecen de equipamientos educativos y cul-
turales adecuados debido a que la densidad poblacional 
ha generado nuevas centralidades al sur de Quito. Como 
resultado, estas áreas ya no pueden satisfacer las necesi-
dades de la población en expansión. ( Betancourt,2022, 
pp. 17).

QUITUMBE

En el sur de Quito se ubica Quitumbe, perteneciente a 
la administración zonal de la ciudad. A principios de los 
90, se inició un proceso de urbanización intensiva en esta 
zona, lo que llevó a un auge en la estructura urbana. Sin 
embargo, en aquel entonces no existían planos distritales, 
lo que resultó en una expansión desordenada y extensa 
en el área. Durante la última década, se ha implementado 
el “Plan ciudad Quitumbe” con el objetivo de controlar 
el desarrollo urbano en el sector. Este plan se enfoca en 
la construcción de viviendas sociales y busca convertir a 
Quitumbe en una centralidad y una alternativa para la 
expansión de la ciudad de Quito. (Hinojosa, 2014, pp.5).

En el sector de Quitumbe, la densidad poblacional pre-
senta dos variantes: media y baja. A pesar de esto, se 
observa una baja concentración de equipamientos edu-
cativos, especialmente en el área de guarderías. A lo largo 
de todo el sector de Quitumbe, sólo se pueden encon-
trar 4 equipamientos para edades iniciales, los cuales no 
cumplen con los indicadores de normativa establecidos 
para satisfacer las necesidades de los usuarios en cuanto 
a guarderías. (Hinojosa, 2014, pp.10).

Tabla 3. Establecimientos de educación inicial en Quitumbe.
Fuente: Elaboración Propia, 2022



En la densamente poblada zona de Quitumbe, se pre-
senta una problemática relacionada con la falta de equi-
pamientos educativos. Aunque existe un centro educa-
tivo en la zona, este no es considerado apropiado para 
edades tempranas. Esto se debe a la expansión urbana 
experimentada en los últimos años, lo que ha generado 
nuevas centralidades y la necesidad de contar con equi-
pamientos adecuados para facilitar la vida de los ciuda-
danos en términos económicos, sociales y culturales. Con 
el objetivo de resolver estas insuficiencias, se propone un 
anteproyecto de una Guardería que permita asegurar un 
desarrollo infantil adecuado en la zona. Además, la ar-
quitectura de la custodia serviría como herramienta para 
facilitar el acceso a la educación en el sector.



1.2. Objetivos

Objetivo general Objetivos especificos:

Elaborar una propuesta de anteproyecto de diseño de un 
equipamiento educativo en el sur de Quito, que permita 
el acceso a la educación y el desarrollo de los niños en 
edades tempranas.

Investigar estrategias que permitan un desarrollo infantil 
adecuado mediante el diseño de espacios arquitectóni-
cos apropiados para niños en edades tempranas.

Investigar distintos sistemas constructivos y materiales 
adecuados para el diseño espacios educativos para niños 
en edades iniciales.

Diseñar un anteproyecto que cubra las necesidades de los 
habitantes debido a su densidad poblacional, qué cumpla 
con las normas de diseño del Distrito Metropolitano de 
Quito y las necesidades de un equipamiento educativo en 
el sector según la norma de m2 por habitante. 
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1.3. Fundamentación Teorica

Las guarderías forman un papel indispensable para el 
desarrollo infantil ya que brindan espacios seguros a sus 
usuarios mediante zonas diseñadas para su beneficio en 
la etapa de crecimiento, estos espacios crean distintos 
ambientes que les permiten interactuar y desenvolverse 
en distintas actividades inspiradoras para potenciar sus 
habilidades durante este importante proceso de desarro-
llo. (Kotnik, 2013).

Ahora bien, los espacios educativos para infantes tienen 
que contar con especificaciones de diseño apropiadas 
para el usuario, es por ello que se analiza una tipología 
referente a las distintas cualidades espaciales que genera 
su alineación.

Figura 3: Tipos de Guarderías
Fuente: Elaboración Propia, 2022.

Kotnik, destaca que las guarderías generalmente son di-
señadas en planta baja en la distribución de los espacios 
se encuentra la mayoría de los servicios para satisfacer la 
necesidad de los usuarios. (Kotnik, 2013).

A continuación, se mencionan algunas de las característi-
cas de las guarderías.

Figura 4: Características de diseño de una Guarderías.
Fuente: Elaboración Propia, 2022. 

Por otro lado, se analiza los tipos de usuarios en una 
Guardería para generar los mejores ambientes propor-
cionados dentro y fuera del proyecto arquitectónico.



Figura 5: Usuarios de una guardería.
Fuente: Elaboración Propia, 2022.

Existen espacios fundamentales que se deben considerar 
dentro del diseño arquitectónico para el desarrollo ade-
cuado de los infantes en su etapa inicial... (Kotnik, 2013).

Figura 6: Tipos de Guarderías
Fuente: Elaboración Propia, 2022.

A su vez, se analizan criterios para selección de mobilia-
rio, con el fin de poder otorgar a nuestro usuario espacios 
acogedores y confortables, si bien cuando nos referimos 
a diseño de espacio para niños debemos tener en cuenta 
la importancia del mobiliario por lo cual tenemos algu-
nos parámetros adecuados para la colocación del mismo 
, entre ellos: Escala de niños; variedad; duradero; seguro 
y fácil de limpiar; flexibilidad; materiales naturales; textu-
ras diferentes; colores cálidos, entre otros.

Los Colores dentro de una guardería juegan un gran pa-
pel, por ende, se recomienda utilizar colores vivos para 
las zonas de pasillos y salas de juego de manera ade-
cuada, tomando en cuenta que estos colores si no son 
bien utilizados pueden causar sobre- estimulación en los 
usuarios... (Kotnik, 2013).

 
Figura:7 Iluminación de colores en espacios de guarderías

Fuente: Elaboración Propia, 2022.

De resto se puede utilizar colores cálidos. 
En cuanto a las Texturas es recomendable utilizar textu-
ras suaves para las zonas de descanso de los niños y las 
texturas rugosas para las zonas de juegos o desarrollo de 
actividades a su vez, se tiene en cuenta la relevancia de 
este tema ya que, los niños gracias a esto desarrollan me-
jor su sentido del tacto sobre todo los más pequeños. . 
(Kotnik, 2013).
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En los centros de educación infantil los peldaños no de-
ben superar los 16cm de altura y la huella debe tener 30-
32 (Neufert, Ernest,1975).  En otras palabras, deben estar 
consideradas en el diseño de la escalera la escala de los 
niños.

2H+W=61cm
La altura recomendada del escalón es de 14 cm, hay que 
considerar que el material de la escalera debe ser mate-
riales antideslizantes y fáciles de desinfectar; sus bordes 
deben ser redondeados para evitar accidentes. El pasa-
mano para niños debe estar entre 50-60 cm (Neufert, 
Ernest,1975).  
Cada uno de los espacios debe tener abundante luz na-
tural todas las salas utilizadas por los infantes, y también 
es necesario tener en cuenta la altura de los niños al mo-
mento de diseñar las ventanas. A pesar de que en la ac-
tualidad predomina el uso de la iluminación eléctrica, el 
factor sigue predominando desde la antigüedad es el in-
greso de luz natural de manera difusa y a su vez creando 
espacios y ambientes más productivos y de bajos costos 
(Bueno Vieira, 2006).

Figura 8.Iluminación en espacios de Guarderías. 
Fuente: Elaboración Propia, 2022.

Mientras el confort térmico, es decir, la Calefacción/venti-
lación /aire acondicionado de las zonas requieren un con-
trol de temperatura adecuado en el espacio interior, los 
niños de menor edad requieren un ambiente más cálido y 
con ventilación naturalmente, existen espacios como las 
salas de juego que deben recibir aire fresco una vez cada 
hora. En lo posible se debe evitar ventiladores.

Es de relevancia la seguridad ya que el usuario de una 
guardería es impredecible y de cuidado durante sus pri-
meros años de vida; por lo cual se toma en cuenta distinta 
guías de diseño y normativas también la materialidad que 
debe ser a prueba de incendios para ello se consideran 
las siguientes normas de seguridad: Normas generales de 
seguridad para guarderías, normas locales y nacionales 
de seguridad para edificios públicos y normativa de mo-
biliario y espacio (De la Fuente, 2018)
A continuación, se tiene en cuenta características refe-
rente a los Accesos y circulaciones:
  

 
Figura 9. Circulaciones y accesos de una guardería.

Fuente: Elaboración Propia, 2022.



No obstante, para poder superar los aspectos deficien-
tes de las guarderías, en este estudio se busca proponer 
un diseño que reúna las condiciones de habitabilidad y 
comodidad que merecen los niños, para tal propósito es 
conveniente que la construcción cuente con las caracte-
rísticas siguientes:

La Materialidad adecuada para este tipo de equipamien-
to, se destaca ya que gracias a esta se generará un buen 
confort para el usuario, es por ello que partiendo desde 
las zonas exteriores del proyecto en la cubierta se reco-
mienda que no sea plana para que sea más fácil resolver 
la evacuación de aguas, también se debe priorizar el ac-
ceso a la cubierta para el mantenimiento.
Por otro lado, la relación fachada con el ambiente exte-
rior se vincula directamente con el usuario, hay que tener 
en cuenta los remates de muros, goterones, los canales y 
otros elementos que pueden causar humedad; se reco-
mienda usar materiales no abrasivos por el contacto que 
tienen directamente con los niños.

El tipo de Pavimentos a utilizar tienen que ser variados y 
delicados ya que por su edad y su falta de firmeza para 
caminar los pequeños pasan la mayor parte del tiempo 
en el suelo, por lo cual elegir el material adecuado será 
significativo para su desarrollo y teniendo en cuenta que 
será un paisaje permanente en sus años de proceso edu-
cativo, es por ello que se recomienda usar arena, madera, 
piedra y hierba (Pérez, 2015).

 
Figura 10: Pavimentos recomendados para guarderías

Fuente: Elaboración Propia, 2022. 

Es necesario tomar en cuenta al momento de elegir los 
Revestimientos verticales las siguientes    sugerencias:
Todas las esquinas deben tener amortiguadores de im-
pacto por seguridad, se recomienda que sean de un ma-
terial lavable y adecuados para estancia.
No se pueden utilizar revestimientos textiles.
En la sala de psicomotricidad se recomienda un acolcha-
do hasta al menos 1.20m de altura.
En cuanto a cocina debe ser el adecuado para una cocina 
industrial.
En tumbado del proyecto, es conveniente que el falso te-
cho pueda ocultar las instalaciones, se recomienda mayor 
absorción acústica, se recomienda los techos perforados, 
ranurados o de virutas de madera.
Si hablamos de ventanas es prudente tomar en conside-
ración que en el diseño de este vano en se recomienda 
el uso de las ventanas correderas, las ventanas oscilo 
batientes y abatibles con fijo encima que permita el aire 
fresco ventilación cruzada. Estas pueden ser accesibles 
por dentro y por fuera para de esa manera facilitar la des-
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infección y limpieza de estas. En la zona de preparación de 
alimentos es de carácter obligatorio colocar mosquiteras 
para evitar cualquier infección provocada por insectos.
Así mismo, los Vidrios son un elemento importante por-
que les permite a los docentes observar a sus infantes 
a través de la transparencia del mismo y que exista una 
comunicación visual. Por seguridad deben ser vidrios con 
laminado, adicional deben estar señalizados a una altura 
de 0,85 y 1,10 m para los niños y de 1,5 y 1,7m para los 
adultos pueden ser dibujos realizados en el aula.

       Figura 11: Vidrios laminados para guarderías
Fuente: Google imagenes

Finalmente, la Calidad ambiental es una de las deter-
minantes de un ambiente no solo saludable sino aco-
gedor, por ello varias guarderías están actualmente 
enfocadas en la sostenibilidad y el aporte en el diseño 
para el impacto ambiental ahorrando recursos artifi-
ciales y aprovechando los naturales que son ilimitados.

Figura:12 Implementación sostenible al proyecto
Fuente: Elaboración Propia, 2022.



Casos de estudio

Escuela Infantil en Covolo / C+S Associati

Figura.13: Fotografía interior
Fuente: Saieh, N. (2021, 3 marzo).

Composición

El espacio este compuesto rítmicamente por estacas que 
sostienen los sarmietos y pierde su cañproda tercera di-
mensión en el arado, es la pequeña parcela que alber-
ga la guardería en Covolo. A la vista, parece ser la pieza 
faltante necesaria para completar el pequeño centro ur-
bano. Una colección de estructuras modestas está unida 
por una serie continua de muros de piedra, mantenidos 
intactos por una fina capa de yeso áspero. Paredes y es-
pacios vacíos. El nuevo edificio forma un recinto orienta-

do al sureste, mirando sobre campos de trigo y viñedos, 
abrazando y dejándose definir por las características del 
paisaje. (Saieh, 2021)

Color

El color de su interior se basa según las edades por ejem-
plo el color amarillo es de los infantes más pequeños, él 
color verde los niños mayores y el color azul está repre-
sentando a los docentes encargados del desarrollo infan-
til; además que el color violeta es multidisciplinar y el co-
lor rojo del umbral. Estos lugares son de colores con el fin 
de llegar a un espacio central. (Saieh, 2021).

Materialidad

Figura 14 : Fachada
Fuente: Saieh, N. (2021, 3 marzo).

Un muro de hormigón rugoso está coloreado para que 
coincida con el paisaje circundante, tratado con agregado 
dividido para reflejar la luz de manera variable depen-
diendo de su orientación. El voladizo, el pavimento de 
grava estabilizado de Sarone y la iluminación amplían el 
momento del umbral, amplificando los espacios de las 
aulas hacia el exterior, o llevando el jardín, con sus soni-
dos y aromas, a la escuela. (Saieh, 2021).
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Guarderia ‘Els Colors’ / RCR Arquitectes

Figura 15: Composición de fachada
Fuente: Saieh, N. (2021, 3 marzo).

La composición proviene del mismo tamaño de las piezas 
y la identificación final de cada unas de ellas, de manera 
que al juntarse forman un solo conjunto. A su vez, la per-
cepción espacial que tiene el infante es distinta, su punto 
de vista es claramente inferior a la del adulto y su cabe-
za erguida percibe perspectivas distintas que amplían su 
relativa dimensión. Facilitar la orientación y ubicación a 
los 0/3 es una tarea espacial de aprendizaje importante 
para su autonomía y seguridad. Otro de los aspectos mas 
interesantes es el carácter abierto y fluido de la materiali-
zación de los límites contribuye a una experiencia de rela-
ción y no de ensimismamiento. (Sánchez, 2018).

Color

Figura 16: Composición de color de fachada
Fuente: Saieh, N. (2021, 3 marzo).

Se puede apreciar que su fachada es acristalada con vi-
drio laminar 6+6 y puertas de aluminio opacas  que sirven 
de acceso a distintos patios del proyecto. Asi mismo se 
destaca por utilizar elementos como parasoles, con es-
tructura de pletinas metálicas, de vidrios de colores (rojo, 
naranja y amarillo) 2/3 matizados al ácido y 1/3 transpa-
rentes. Otros detalles como cerramientos en las fachadas 
norte y sur con chapa galvanizada y aislante. Su cubier-
ta destaca por ser invertida, sobre forjado de hormigón 
(pendientes, impermeabilización, aislante y grava). (Sán-
chez, 2018)

Figura 17: Composición de color de corte
Fuente: Saieh, N. (2021, 3 marzo).



Arreletes day care center

Figura 18:  Composición de volúmenes
Fuente: XVSTUDIO. (2010, 1 julio).

Composición

Se puede denotar que compositivamente el proyecto ge-
nera dos volúmenes: uno en la parte inferior, en donde 
se ubican las aulas de los niños y el patio, apoyado en 
el muro agrícola existente y siguiendo la dirección de los 
campos agrícolas, y el otro arriba, mismo que contiene 
las oficinas de los profesores  y estas mirean el patio de 
los niños.
Los dos volúmenes tienen un doble acceso a la escuela 
y están conectados por una escalera que se inserta en la 
pendiente natural (XVSTUDIO, 2010).

Color

En cuanto a su color, la experiencia personal: se generan 
recuerdos de la infancia en medio de innumerables ár-
boles frutales hilados, con grandes espacios de sombra 
filtrada, árboles perfectamente organizados con una geo-
metría calculada en cada parte del proyecto y a su vez,  
trabajan durante el invierno, se han materializado en el 
volumen de las aulas. (XVSTUDIO, 2010).

Fig.19  Composición de color
Fuente: XVSTUDIO. (2010, 1 julio).

Materiales

En la parte constructiva se ha utilizado materiales indus-
triales como el acero, hormigón, vidrio y madera con dos 
excepciones: una terraza ajardinada que busca que los 
habitantes del pueblo sigan mirando el campo y unos 
cristales de colores que hacen del pasillo de acceso un 
área de diversión para los niños y así mismo, que el edifi-
cio tenga el carácter representativo de acoger a la pobla-
ción ya los visitantes de Els Alamús. (XVSTUDIO, 2010).

Figura 20: Composición de color en fachadas
Fuente: XVSTUDIO. (2010, 1 julio).
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CUADRO COMPARATIVO DE CASOS DE ESTUDIO

Según los referentes analizados, se realizó un cuadro comparativo para abstraer lo importante de cada proyecto y 
realizar una comparación de todos los proyectos.

Tabla 4. Cuadro comparativo de referentes
Fuente: Elaboración Propia, 2022.



Conclusión

En el análisis de referentes se puedo observar cómo los 
casos analizados están enfocados en composición por 
medio de modulación y utilizan materiales especiales 
para guarderías que sirven de amortiguadores para los 
infantes en el caso de sufrir una caída, en su interior di-
viden los espacios muy aparte de los muros, a su vez uti-
lizan colores para la percepción de espacio de los niños.



35





ETAPA 2
DIAGNOSTICO





2.1         . INFORMACIÓN GENERAL

39

Tabla 5. Información general de propuesta.
Fuente: Elaboración propia, 2022.



2.2. INTRODUCCIÓN A LA METODOLOGIA

Figura 21. Metologia
Fuente: Elaboración propia,2022
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2.3 Introducción a la metodología 

Para desarrollar un proyecto arquitectónico es 
prudente utilizar la metodología investigación 
exploratoria, ya que el objetivo es examinar un 
tema o un problema de investigación poco es-
tudiado, como lo es la problemática social del 
sector Sur de la cuidad.  La  presente investiga-
ción tiene un análisis mixto , cualitativo y cuanti-
tativo,  que según el autor Sampieri Hernández, 
(2018) menciona que el enfoque cualitativo se 
utiliza para la recolección de datos si medición 
numérica con el fin de descubrir o afinar pre-
guntas de investigación y puede o no probar 
hipótesis en su proceso de interpretación, por 
otra parte el enfoque cuantitativo se fundamen-
ta en un esquema deductivo y lógico que busca 
formular preguntas de investigación e hipótesis 
para posteriormente probarlas.
Es por ello que se ha buscado desarrollar meto-
dologías que se adapten a la complejidad que 
representa un equipamiento arquitectónico, 
por tal motivo se ha optado por utilizar esta 
metodología ya que desde este enfoque se de-
sarrollara todos los procesos subjetivos y creati-
vos del proyecto arquitectónico.
Para una mejor comprensión del proceso que 
forma parte del proyecto arquitectónico, se rea-
liza un organigrama metodológico en donde se 
denotan cada una de las fases a seguir y como 

las mismas se van desarrollando en cada una 
de estas. Si bien, se ha optado por establecer 
tres fases denominadas (Fase 1, Fase 2 y Fase 
3) siguiendo toda esta secuencia obtendremos 
como resultado un proyecto que ayude a miti-
gar y resolver la problemática detectada en el 
sector.

Fase 1

Esta Fase nace a partir de nuestro planteamien-
to del problema, misma que a través de la reco-
pilación de información y estudio relacionado 
al tema de generar un proyecto que cuente con 
una infraestructura óptima para el desarrollo 
del usuario y que este no represente la incre-
mentación del presupuesto anual para la edu-
cación.
El enfoque central de esta fase es la investiga-
ción. Según Ching, (2008) el análisis de sitio 
consiste en estudiar los elementos contextuales 
que influyen en la ubicación de un equipamien-
to arquitectónico, es por esto que se realiza un 
análisis de contexto en donde se arroja infor-
mación valida en mapas para el desarrollo de 
la propuesta arquitectónica, que nos da como 
resultado lineamientos de diseño y nos ayuda 
a identificar las necesidades que demanda el 
usuario es por ello, que se desarrolla un análisis 
específicamente al usuario del sector de Qui-
tumbe con la finalidad de contrastar que tipo 



de usuario reside en la zona y un análisis de su 
entorno que nos ayuda a entender el contexto y 
el estado actual que se encuentra nuestra zona 
de intervención, ayudándonos con el apoyo de 
herramientas digitales como ArcGIS, Ilustrador 
y AutoCAD.

Fase 2 

Si bien, esta fase se la denomina como la de 
transición, pero definirá el espíritu de nuestro 
proyecto arquitectónico, puesto a que en esta 
fase se dará enfoque indirecto y creativo que, 
según Edward de Bono, (2014) menciona que 
este enfoque es una habilidad operacional para 
desarrollar ideas que proporcionen soluciones 
a la problemática detectada. Es por ello que 
se utiliza diagramas, bocetos, zonificaciones o 
cualquier proceso basado en estrategias crea-
tivas, de tal forma que estemos desarrollando 
una propuesta conceptual bastante cerca de un 
anteproyecto, así mismo se realiza una prime-
ra intención de planimetrías en este caso son 
esquemáticas, con el fin de poder entender la 
espacialidad, transparencia y funciones de los 
distintos espacios del proyecto, para el desarro-
llo de esta fase se utilización programas como 
AutoCAD, Excel e Ilustrador para facilitar el pro-
ceso de diagramación. 

Fase 3 

Para el desarrollo de esta fase denominada 
como anteproyecto, se hizo uso de programas 
2D y 3D tales como AutoCAD e ilustrador para 
planimetrías arquitectónicas, estructurales, de 
instalaciones e inclusive de detalles construc-
tivos que permitirán evidenciar la tecnología 
constructiva que llevara el Equipamiento arqui-
tectónico a su vez, esta etapa fue fundamental 
hacer uso de programas  Sketchup para el de-
sarrollo volumétrico formal del proyecto y por 
último, Lumion para visualizaciones 3D y reco-
rrido virtual del proyecto arquitectónico.
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2.3. Levantamiento de Datos

El sector analizado era considerado como una zona agrícola que se regía bajo un plan de haciendas, en este plan se 
encontraba la hacienda El Carmen y Ortega.
Desde 1970 la estructura urbana del sector se enlazaba en el sector por el tipo de calles que no permitía este enlace 
local, tomando en cuenta esto la mayor conexión era las calles principales del sector. El sector sufrió grandes cambios 
en algún punto de la línea de tiempo contaba con varias áreas verdes y espacios vacíos sin embargo con el paso del 
tiempo se convirtió en un sector más compacto por la expansión urbana que se realizó en la ciudad.
A continuación, vamos a ver distintos análisis del sector que fueron importantes para la investigación realizada antes 
del diseño.

Figura 22: Mapa de ubicación
Fuente: Elaboración Propia, 2022.



2.1.1 Diagnostico Social

Figura 23: Análisis de población Quitumbe
Fuente: Elaboración Propia, 2022.

Figura 24: Análisis de mujeres  primer hijo
Fuente: Elaboración Propia, 2022.

 

Figura 25: Edad de la población de Quitumbe
Fuente: Elaboración Propia, 2022.

 
Figura 26: Edad de genero de Quitumbe

Fuente: Elaboración Propia, 2022. 
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Figura 27: Estado civil de Quitumbe
Fuente: Elaboración Propia, 2022.

Figura 28: Sector de empleo de Quitumbe
Fuente: Elaboración Propia, 2022.  

    

Después del análisis realizado se determinó en el sector 
prevalece la población entre 20 a 40 años, también se 
puede apreciar la problemática en cuanto a carencia de 
equipamientos educativos con infraestructura adecuada 
para la población y el tema económico ya que esta pobla-
ción no cuenta con ingresos extras para cubrir sus nece-
sidades.
También existe un índice alto de mujeres que se encuen-
tran en la edad de tener un hijo y la mayoría de estas se 

les dificulta brindarles un espacio seguro y de adecuado 
desarrollo a sus descendencias para la atención que ne-
cesitan durante su desarrollo en etapas iniciales.



2.1.1 Analisis de Normativa

Tabla 6. Espacios de un centro infantil

Fuente: Elaboración propia, 2022.

Tabla 7. Normativa de Guarderías

Fuente: Elaboración propia, 2022.
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          2.1.2 Diagnostico Ambiental

Figura 29. Análisis de áreas verdes

Fuente: Elaboración Propia, 2022.

Se establece un sector con exquisito en equipamientos públicos y privados, también varias industriales y comerciales.
A pesar de la expansión urbana el sector aun es privilegiado en cuanto a áreas verdes y espacios recreacionales, el 
sector cuanta con vegetación de diferentes tipos de árboles en su mayoría con flores.
Es importante mencionar que actualmente existe una conservación de vegetación prexistente en el sector, en el aná-
lisis denota que algunas de estas zonas se encuentran en deterioro por el mal cuidado de los ciudadanos del sector.
 



 
Figura 30. Análisis de tipo de vegetación

Fuente: Taller V,2019.
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2.1.6. Diagnisto de contexto Urbano/Vial

Figura 31. Análisis de Movilidad
Fuente: Elaboración Propia, 2022.

El sector se encuentra con vías en buen estado tanto en aceras como en servicio de transporte. Existe un fácil acceso a 
varias zonas del sector con distintos transportes como autobús, ecovía, trolebús y en un futuro junto con el metro de 
Quito. En el mismo existe ciertos puntos de aglomeración vehicular en la interposición de las vías principales.

En el análisis presenta un buen fujo vehicular y peatonal debido a que las vías tanto principales como secundarias 
ofrecen un buen servicio de transporte público. 



 2.1.3 Diagnostico de contexto Urbano/Uso de Suelo

Figura 32. Análisis de tipo de uso de suelo
Fuente: Elaboración Propia, 2022.

En este análisis de uso de suelo predomina el residencial-comercial es decir tiene un uso mixto. Una dificultad para 
los usuarios de este sector es que en el diseño de espacios de sus viviendas el baño se encuentra separado de la sala 
lo cual causa una molestia al usuario.

Se encontró una gran cantidad de terrenos improductivos que son de uso mixto en los cuales se podría plantear equi-
pamientos que cubran las necesidades de los beneficiarios.
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CONCLUSION

A través del análisis de diferentes variables en el sector, 
se evidencio la necesidad de un equipamiento educativo 
para edades tempranas que permita el acceso a la educa-
ción y desarrollo adecuado de los niños de la zona. 

El análisis de la normativa permitió conocer las especi-
ficaciones de diseño y funcionamiento de este tipo de 
equipamiento educativo permitiendo obtener un ante-
proyecto de diseño que cumpla con las necesidades del 
usuario.

Se investigaron los sistemas constructivos y materiales 
mas adecuados para este tipo de edificaciones y estos 
resultados permitieron la elegir los mas eficientes para 
el diseño.





ETAPA 3
PROPUESTA
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3.1. Introducción de lo que se van a realizar

En la etapa de propuesta se realiza el análisis de espacios 
adecuados diseñados para satisfacer al usuario para los 
cual se realiza distintos tipos de estrategias de diseño que 
son de importancia para el proyecto, con espacios que 
permitan el adecuado desarrollo de los niños en edades 
iniciales. 

Para lo que se realizó un proceso de diseño que permita 
conocer los espacios mediante actividades, necesidades 
que nos da como resultado una zonificación o propuesta 
de espacios generales. Después de eso realizamos pro-
puesta de espacios a manera de bosquejo más especifica 
que no arrogue no solo esquemas también nos permita 
establecer una programación de espacios.
Todo esto se realiza en base al análisis urbano para que 
el anteproyecto concuerde con el contexto urbano, por 
lo cual dentro de las estrategias de diseño se toma en 
cuenta los análisis.



El proyecto permite abastecer las necesidades de los 
usuarios de manera que encuentren un espacio seguro 
al momento de trabajar, en el cual se diseña en base a 
normativas y espacios obligatorios para el correcto desa-
rrollo de los niños y sus habilidades. De esta manera con 
el exceso de densidad poblacional se puede implementar 
un equipamiento educativo conveniente para ayudar a la 
localidad del sector.

Se relaciona con el sitio al momento de conservar la na-
turaleza prexistente del sector y potenciar. Se encuentra 
el diseño en base a las vías aledañas al sector al ser parte 
de la estructura modular del diseño de espacios y su vo-
lumetría de carácter jerárquico le brinda al anteproyecto 
una relación con el sector.
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CONCEPTUALIZACIÓN

FILTRO DE SEGURIDAD
ACCESIBILIDAD
CIRCULACIONES DIRECTAS

MALLA DE MODULACIÓN
3*3
MODULACIÓN RECTANGULAR

POTENCIAR VISUALES
CONEXIÓN ESPACIAL
ESPACIOS VERDES
LLENOS Y VACIOS



RELACIÓN Y CONSERVACION 
DE ÁRBOLES EXISTENTES.

JERARQUÍA DE VOLUMENES.
AREÁS DE NECESIDAD PARA EL 
USUARIO.

JERARQUÍA DE VOLUMENES
RELACIÓN ENTRE EL ESPACIO 
PÚBLICO.

GENERAR ESPACIOS 
A DOBLE ALTURA
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PROGRAMACIÓN



ZONIFICACIÓN



IMPLANTACIÓN
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PLANTA GENERAL
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SIMBOLOGÍA - FUERZA
Tomacorriente doble polarizado, 120 V, h = 35 cm.
Tomacorriente doble polarizado, 120 V,sobre mesón 
Salida especial a 220 V para tanque eléctricot

Subtablero bifásico de distribución.
Circuito tomacorriente, conductor THHN 1x12
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Salida tomacorriente, 120 V, 20 A, h = 210 cm.



75

INSTALACIONES  ESTRUCTURALES

1.20

1.
20

1.20

1.
20

1.20

1.20

1.20

1.20

1.65

1.65

1.65

1.65

1.65 1.65

1.65

1.65

1.
50

1.
50

1.651.65 1.65 1.65

1.80

1.80

1.80 1.80 1.80 1.80

1.20

1.
20

1.20

1.
20

1.20

1.20

1.20

1.20

1.65

1.65

1.65

1.65

1.65 1.65

1.65

1.65

1.
50

1.
50

1.651.65 1.65 1.65

1.80

1.80

1.80 1.80 1.80 1.80

PLANTA DE CIMENTACIÓN AULAS
ESCALA 1:100



6.53 6.43 3.98 6.43 6.37

5.85
5.85

4.3
5.85

5.85
PLANTA DE LOSA AULAS

ESCALA 1:100



77

REFERENTES BIBLIOGRÁFICOS

Cisneros,  A.  P.  (1999).  Enciclopedia  de  Arquitectura  PLAZOLA  (Vol.  2).  México:  Plazola  editores.DW. (2019, 09 
06). 

Retrieved from DW: www.dw.com/es/unesco-dos-de-cada-diez-perso-nas-en-am%C3%A9rica-latina-no-tienen-los-
niveles-m%C3

NEUFERT, E. (1994). ARTE DE PROYECTAR EN ARQUITECTURA (1a. ed.). BARCELONA: GUSTA-VO GILI.UNESCO. (2022, 
22 marzo). LLECE | 

UNESCO. Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación. Recuperado 15 de mayo de 2022, 
de https://lleceunes-co.org/explora/ecuador/ec-desempeno-y-resultados/

Perez, S. (s. f.). Referentes Arquitectónicos de Guarderías. https://es.slideshare.net/SantyPerez3/referentes-arqui-
tectnicos-de-guarderas

Secretaria Nacional De Planificación. (2021, 10 diciembre). Geográficos - Grupos - Datos Abiertos Ecuador. DATOS 
ABIERTOS. Recuperado 12 de noviembre de 2021, de https://da-tosabiertos.gob.ec/group/geograficosINEC. (2012) 
Encuesta Hábitos Lectores. 

Hermosa, S. Y. (2018, 28 noviembre). ¿Qué Medidas De Seguridad En Guarderías Y Estancias Infantiles Debo Ob-
servar Para Inscribir A Mi Hijo? Sana y Hermosa. https://sanayhermosa.com/que-medidas-de-seguridad-en-guarde-
rias-y-estancias-infantiles-debo-observar-para-inscribir-a-mi-hijo/

Duplicar el presupuesto para Educación Intercultural ¿mejora sus condiciones? (s. f.). https://www.gastopublico.org/
informes-del-observatorio/duplicar-el-presupuesto-para-educacion-intercultural-mejora-sus-condiciones.

Taller De Proyectos IV (2021). Análisis del sector de Quitumbe. Universidad Indoamerica. 
Ulloa, M. V. (2014). Biblioteca para el Desarrollo Comunitario de Quitumbe [Tesis de Arquitectura, Universidad Inter-
nacional del Ecuador]. Repositorio Institucional.

INEC. (2010). Obtenido de Censo de Población y VI de Vivienda. Ecuador 2010 y Unidad 
de Estudios e Investigación,DMTV-MDMQ, 2010.: https://www.ecuadorencifras.gob.ec/-
base-de-datos-censo-de-poblacion-y-vivienda-2010/

(Densidad de Población (personas por Kilómetro) - latín América &amp; caribbean, Ecuador, Colombia, Perú, Brasil, 



Uruguay, Paraguay, Venezuela, RB, Chile, Argentina, Bolivia, Guyana, Suriname 2023 Banco Mundial).

Countrymeters.info (no date) Población de Ecuador, Población de Ecuador 2023. Disponible en: https://countryme-
ters.info/es/Ecuador (Accessed: March 6, 2023).

World population prospects - population division (no date) United Nations. United Nations. Available at: https://
population.un.org/wpp/ (Accessed: March 6, 2023).

Instituto Nacional de Estadística y Censos (no date) Tras Las Cifras de Quito, Instituto Nacional de Estadística y Cen-
sos. Available at: https://www.ecuadorencifras.gob.ec/tras-las-cifras-de-quito/ (Accessed: October 6, 2022).

Cristian Andrés Guevara Armijos (2019) REINTERPRETAR LA CIUDAD A TRVÉS DEL DESARROLLO DE CENTRALIDADES 
URBANAS. Tesis.

Hinojosa, K. (2014). Diseño de «Centro de Desarrollo Integral Infantil, en la Parroquia» Quitumbe” [Tesis]. Universi-
dad Internacional SEK.

Ecuador - población 2021 (2022) Datosmacro.com. Available at: https://datosmacro.expansion.com/demografia/po-
blacion/ecuador (Accessed: March 6, 2023).

Ekos Negocios (2021) Países con mayor Densidad poblacional de América del Sur, Ekos Negocios. Ekos Negocios. 
Available at: https://ekosnegocios.com/articulo/paises-con-mayor-densidad-poblacional-de-america-del-sur (Acces-
sed: October 6, 2022). 

Crecimiento demográfico en Ecuador. (2022.). DatosMundial.com.https://www.datosmundial.com/america/ecua-
dor/crecimientopoblacional.php.

Garcia, P. (2016, 8 julio). Repositorio Digital UIDE: El Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Des-
centralización y los bienes nacionales en el Ecuador. https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/1184.



79

ANEXOS





81





83





85





Quito, 2022


	0d59373db4c59c864a7d99a8b868c5b6ec590943035702814e62b3e886e40b8d.pdf
	0d59373db4c59c864a7d99a8b868c5b6ec590943035702814e62b3e886e40b8d.pdf
	0d59373db4c59c864a7d99a8b868c5b6ec590943035702814e62b3e886e40b8d.pdf

		2023-03-24T15:27:48-0500


		2023-03-24T15:34:10-0500


		2023-03-24T16:21:10-0500




