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RESUMEN 

 

El Panecillo es un Barrio céntrico de la Ciudad de Quito-Ecuador, que se asienta sobre una loma. Debido a la 
situación geográfica se determina que el sector se encuentra desvinculado del DMQ y a su vez que hay 

desconexión al interior del barrio. La propuesta es generar un objeto arquitectónico que conecte la calle Ramón 
Nava y Agoyán, esto se obtiene con una estrategia de implantación dispersa, que integra a la topografía sus 

bloques a través de plataformas, dando lugar a una red interior que unifica y conecta a las unidades del objeto 
arquitectónico por medio de caminerías y espacios intermedios. Con la finalidad de que el habitante pueda 

moverse de un punto A-B a través de los lotes de gran tamaño. 

Se lo determina como equipamiento formativo de talleres productivos y vivienda en el Panecillo ya que se toma 
las actividades propias del lugar como principales acciones para la zonificación de los talleres, la vivienda se 
propone como respuesta a uso de suelo integrándola a las condiciones topográficas y al barrio. Los terceros 

lugares funcionan como espacios de libre acceso-abiertos, que se articulan a los espacios cerrados-específicos. 

Palabras clave: Espacios intermedios, Implantación dispersa, Integrar, Red interior. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT  

 

Panecillo is a central neighborhood of the city, Quito-Ecuador, which sits on a hill. Due to its geographical 
location, it is determined that the sector is disconnected from the DMQ and at the same time there is a 

disconnection within the neighborhood. The proposal is to generate an architectural object that connects Ramón 
Nava and Agoyán streets, this is obtained with a strategy of dispersed implantation, which integrates its blocks to 

the topography through platforms, giving rise to an interior network that unifies and connects the units of the 
architectural object by means of walkways and intermediate spaces. With the purpose that the inhabitant can move 

from point A-B through the large lots. 

It is determined as formative equipment of productive workshops and housing in the Panecillo as it takes the 
activities of the place as the main actions for the zoning of the workshops, housing is proposed as a response to 
land use by integrating it to the topographic conditions and the neighborhood. The third places function as open-

access spaces, which are articulated to the closed-specific spaces. 

 

 

Keywords: Disperse implantation, Integrate, Interior network, Intermediate space.
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LECTURA DE SITIO
Es el proceso en el que se hace el estudio de una zona 
esto permite conocer el lugar, sus características físicas y 
naturales en donde se ubicará el proyecto.
Así mismo este análisis determina posibilidades arquitectó-
nicas, problemas, necesidades y oportunidades, que por 
medio de respuestas arquitectónicas hacen parte del 
objeto arquitectónico.
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El proceso de investicación morfológico es el estudio formal del sitio 
comprende el análisis : geográfico, trazado, parcelario, manzanero y 
edificación. 

03

1MORFOLÓGICO



04



TOPOGRAFÍA

Se encuentra a 3.000 metros sobre el nivel del mar, es una 
loma que seubica entre el centro - sur del de Quito, debido 
a su topografía y ubicación se ha convertido en imagen de 
la ciudad, es decir se la reconoce e identifica como un hito 
del sitio.
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1.1 GEOGRÁFICO

G1: División zonal DMQ - Administración zonalManuela Saenz
Fuente: Taller diseño Urbano I -II UISEK (2020) G3: TOPOGRAFÍA PANECILLO

Fuente: Taller diseño Urbano I -II UISEK (2020)
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G4: Planta Panecillo zona estudio
Fuente: Taller diseño Urbano I -II UISEK (2020)

G4: Corte Panecillo Corte torpográfico
Fuente: Taller diseño Urbano I -II UISEK (2020)
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La topografía de nuestra área de estudio tiene un 
desnivel maximo de 30mts.
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G5: Panecillo Treazado
Fuente: Taller diseño Urbano I -II UISEK (2020).

G6: Panecillo Manzanero
Fuente: Taller diseño Urbano I -II UISEK (2020).
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FRENTE Y FONDO

G6: Panecillo Parcelario
Fuente: Taller diseño Urbano I -II UISEK (2020).

G7: Panecillo Parcelario Frente y Fondo
Fuente: Taller diseño Urbano I -II UISEK (2020).

El Panecillo

43

Viene del Rucu Pichincha a 
una altitud de 4640msnm

Viene del Pululagua a una 
altitud de 3515msnm

Viene del Ilalo a una altitud de 
3185msnm

FLUJO MEDIO

FLUJO BAJO

FLUJO NULO

El Panecillo

43

Viene del Rucu Pichincha a 
una altitud de 4640msnm

Viene del Pululagua a una 
altitud de 3515msnm

Viene del Ilalo a una altitud de 
3185msnm

FLUJO MEDIO

FLUJO BAJO

FLUJO NULO

El tamaño de las parcelas van desde 63,00 m2 el más pequeño y 
el mas grande de 16000,00m2.
La mayoría de lotes con  48% va de 840.0 - 4200.00 m2.

La proporción que predomina en cuanto  la relación frente y 
fondo del parcelario es de 1:9 con un total de 29%.

m2

m2

m2

m2
m2
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N
0 50m

120m

N

1.3 PARCELARIO

Gran tamaño
Pierde
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ParcelarioManzaneroTrazadoTopografía
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Gráfico: Tamaño de parcelarios
Autoría Propia
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Gráfico: Frente y fondo de parcelarios.
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1:10
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1:21
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23%

29%
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1.5 EDIFICACIÓN

4444

0 50m

120m

N

0 120mN

0 120mN

PLANTA BAJA

PLANTA ALTA

90679,31 m2

323854,71 m2
Área construida

Área no construida

304388,3 m2

1251596,67 m2

ÁREA CONSTRUIDA

ÁREA NO CONSTRUIDA

El Panecillo

67

ESTADOS DE ESTUDIO:

NIVEL CONSOLIDACIÓN  

FORMA DE OCUPACIÓN

G10 : Panecillo Edificación forma ocupación
Fuente: Taller diseño Urbano I -II UISEK (2020).

22%

43%

18%

15%

  2%

(A)  Aislado

(D) Sobre Línea de Fábrica

(D) Sobre Línea de Fábrica + (A)
 

Aislado

(D) Sobre Línea de Fábrica + 

(D) Sobre Línea de Fábrica 

 Aislado+ (C) Continua + (A)

(C) Continua

Las edificaciones a línea de fábrica tienen un  43% frente a los 
otros tipos de formas de ocupación.

El nivel de consolidación en PB tiene el  28.07% de consolidación, 
se encuentra en estado de conformación.

En planta alta se encuentra el 99.57% de consolidación se 
encuentra en estado de consolidación en PA.

G12:Panecillo Nivel de Consolidación PA
Fuente: Taller diseño Urbano I -II UISEK (2020).

G11:Panecillo Nivel de Consolidación PB
Fuente: Taller diseño Urbano I -II UISEK (2020).
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11

El 22.48% es el porcentaje que muestra que el Panecillo 
se encuentra en un estado de formación.
Teniendo 4 estados: formación: 0-25%, conformación: 
26-50, complementación: 51-75%, consolidación: 
76-100% y sobre-Consolidación: 100% o mas.

0 50m

120m

N

G11 : Nivel de consolidación
Fuente: Taller diseño Urbano I -II UISEK (2020).

G12 : Nivel de consolidación
Fuente: Taller diseño Urbano I -II UISEK (2020).

56535,56 m236161,46 m2
ÁREA CONSTRUIDA

ZONA 1 39,01% = ESTADO DE CONFORMACIÓN
ÁREA NO CONSTRUIDA

111996,78 m287264,62 m2
ÁREA CONSTRUIDA

ZONA 2 43,79% = ESTADO DE CONFORMACIÓN
ÁREA NO CONSTRUIDA

1260166,6m2192662,93 m2
ÁREA CONSTRUIDA

ZONA 3 13.26% = ESTADO DE FORMACIÓN
ÁREA NO CONSTRUIDA

13310,31 m2101964,9 m2
ÁREA CONSTRUIDA

ZONA 4 88,45% = ESTADO DE CONSOLIDACIÓN
ÁREA NO CONSTRUIDA

1442009,25m2418053,91 m2
ÁREA CONSTRUIDA

ZONA ÁREA ESTUDIO 22,48% = ESTADO DE FORMACIÓN
ÁREA NO CONSTRUIDA

INTERACCIÓN SOCIAL





Este proceso de análisis , comprende la investigacion de: uso de suelo, 
actividades del sitio, jerarquía vial; para entender cómo el sitio de estu-
dio funciona tomando en cuenta interacciones humanas y las relacio-
nes del sitio con su entorno. 

2 FUNCIONAL

13



14
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PLANTA BAJA PLANTA ALTA

2.1 USO DE SUELO

USO DE SUELO

70

Planta Baja

Culto

Comercio (mixta)

UPC

Centro de asistencia 
social

Oficinas

Recreación 

Vivienda 

G13: Panecillo Uso de suelo PB
Fuente: Taller diseño Urbano I -II UISEK (2020).

G14:Panecillo Uso de suelo Planta Alta
Fuente: Taller diseño Urbano I -II UISEK (2020).

El uso de suelo que predomina en el Panecillo es con 85%, en 
planta baja y alta.
Frente a cifras de: el comercio que tiene 9.5%, recreación 2.9%,

Centro asistencia social 0.4%, oficinas 0.4%, culto0.4%, UPC 0.2%, 
educaciónsuperior 0.2%.
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0 4000
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N
0 50m

120m

N

Planta Alta

Vivienda 
Culto

UPC

Centro de asistencia 
social

Oficinas

Culto 0.4%

Comercio (mixta) 9.5%

UPC 0.4%

Oficinas 0.4%

Recreación 2.9% 

100 %

Vivienda 85%

Centro de asistencia 
social 0.4%
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EDUCATIVOESCALAS

2.2 PRESENCIA DE 
EQUIPAMENTOS                            
TIPOS EQUIPAMENTO

G15 : Equipamento Escalas
Fuente: Reglas de Arquitectura y Urbanismo, (2014)

G16:Panecillo Equipamento Educación
Fuente: Taller diseño Urbano I -II UISEK (2020).
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N0

400m

600mN

Barrial

Sectorial

Zonal

Metropolitana

Escalas:
Educación

Cultural
salud
Recreativo
deportes

Religioso

Seguridad

Administración 

Pública

Servicios
funerarios

r=1000m

1

34

5

2

r=400m

r=2000m

6
7 r=200m

 

        

Educación

1.-  Escuela BPMM                                                                                  
Equipamento Educativo

2.- Colegio Montufar    

3.- ESPE extención           
5.- Escuela Alejandro Cardenas

 6.- Instituto Tecnológico Superior Yaravic
7.- Instituto Tecnológico Superior Benito

Barrial
Radio de Influencia 
400m

Escalas:
Sectorial
Radio de Influencia
1000m

Zonal
Radio de Influencia 
2000m

12% 12% 76%
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CULTURAL SALUD

r=1500m

1

2

r=1500

r=1500

r=1500

6

3

4

5

r=800m

G17:Panecillo Equipamento Cultural
Fuente: Taller diseño Urbano I -II UISEK (2020).

G18:Panecillo Equipamento Salud
Fuente: Taller diseño Urbano I -II UISEK (2020).
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N
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r=400m
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6

4

78

CULTURAL Barrial
Radio de Influencia  
400m

ESCALAS

92%

Metropolitana
Radio de Influencia
1000m 

8%

1.-  MIC  
2.- Museo Archivo de Arquitectura Ecuatoriana                               
3.- ESPE extención   
4.- Museo de presidencia             

Equipamento Cultura

5.- Casa de las artes 999 La Ronda 
 6.- Museo Del Carmen Alto
7.- Museo de Arte Pre-colombino
8.- Museo de arte colonial              

ESCALAS

Radio de Influencia
800m

16%

Sectorial
Radio de Influencia
1500m

84%

Salud

Equipamento Salud

1.-  Centro de Salud Panecillo  

2.- Centro de Salud Luluncoto  

 6.-Centro de Atención  Ambulatoria 
     Especializado San Lázaro 

3.- Centro de Salud No.1 

                                                                            

4.- Centro de Salud La Libertad
 5.- Centro de Salud

Barrial
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RECREATIVO DEPORTES CULTO

r=3000m

r=400m

2

1

3

r=3000m

4

2

1

3

1

2

3

4

r=2000m

98

5

6
7

G19:Panecillo Equipamento Recreativo y deportes
Fuente: Taller diseño Urbano I -II UISEK (2020).

G20:Panecillo Equipamento Culto
Fuente: Taller diseño Urbano I -II UISEK (2020).
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N
2000
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N

54

Recreativo y deportes Barrial
Radio de Influencia 
400m

ESCALAS
Zonal
Radio de Influencia
3000m

50% 50%

Equipamento Recreativo y Reportes

1.-  Parque Cumandá                                                     
2.- Parque Otoya
3.- Parque Lineal Quito Sur
4.- Bosque del Panecillo

SectorialCulto

Equipamento Culto

1.- Iglesia Palabra Miel 
2.- Salón del Reino de Testigos de Jehova  
3.- Santuario Católico del señor de la Justicia 
4.-   Iglesia de Santo Domingo
5.-Iglesia Católica del Protomonasterio 
6.-  Iglesia de San Francisco   
8.- iglesia del Sagrario 
9.- Catedral Metropolitana de Quito

Radio Influencia 
400m

ESCALAS
Barrial

Radio Influencia
2000m

78%

Metropolitana
Radio Influencia 
2000m 

11%11%
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SEGURIDAD ADMINISTACIÓN MUNICIPAL

1

2

3
4

5

67

G21:Panecillo Equipamento Segurtidad
Fuente: Taller diseño Urbano I -II UISEK (2020).

G22:Panecillo Equipamento Recreativo y deportes
Fuente: Taller diseño Urbano I -II UISEK (2020).

2000

0 4000

8000

N
2000

0 4000

8000

N

r=400m
r=400m

r=400m

r=400m

1

2
3

5 6

1

3

6

r=2000m

r=400m
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Sectorial

Equipamento Seguridad
Radio de Influencia 
400m

ESCALAS
Barrial

Radio de Influencia
2000m

Seguridad

35%65%

Equipamento Administración municipal
Radio  Influencia 
400m

ESCALAS

Radio Influencia
2000m

Administración municipal

1.-  Conquito                                                                                                                            
2.- Secretaria de Inclusión Social
3.- Secretaria de Territorio,Hábitad,Vivienda
4.-Secretaria de Movilidad 
5.-Secretaria de Coordinación y Territorial 
     Participación Ciudadana
6.-Administración Zonal Manuela Sáenz
7.- Alcaldia del DMQ

Sectorial Zonal Metropolitana

74% 8% 18%



20

SERVICIOS FUNERARIOS
ACTIVIDAADES HABITANTES DE BARRIO

2.3 ACTIVIDADES 
EN SITIO                        

1
2

3

r=2000m

G23:Panecillo Equipamento Recreativo y deportes
Fuente: Taller diseño Urbano I -II UISEK (2020).
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8000

N

Sectorial
Radio de Influencia - 2000m

ESCALAS
Metropolitana
Radio de Influencia - 

35%65%

Equipamento Servicio Funerario
Servicio Funerario

1.-  Cementerio San Diego   
2.- Funeraria San Vicente
                                                    3.- Funeraria Jardines del Sur

                                                                            

RELACIÓN BARRIO  +
ACTIVIDADES

G24:Panecillo Actividades de Habitante del Barrio
Fuente: Taller diseño Urbano I -II UISEK (2020).
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Actividad domi-
nante del Barrio, 
alimentarse, 
dormir, comer, 
asearse, cocinar.

Sitio: viviendas

Espacios: 
*Alrededor de 
canchas
* Alrededor zonas 
educativas.
* Patios de juego.

Espacio: 
*Canchas deporti-
vas del barrio.

Compra y venta de 
alimentos: pinchos, 
mollejas, choclo 
asado, humitas.
Compra y venta en 
la tienda de barrio . 
Espacio: 
*Planta baja de 
viviendas.
*Acera

HABITAR

REUNIRSE -  ENCONTRARSE

DEPORTES

COMPRAR - VENDER

Vivienda Vivienda Vivienda

Tienda 
de barrio

Espacio:
*CDI eL Panecillo
*Instituto Yavirak

ESTUDIAR

Espacio: 
*Zona recreativa - 
parques
*Terrazas
*Escalinatas

Espacios:
*Caminería
*Escalinatas
*Zaguán

Espacio:
*Terrazas

JUGAR

TRANSITAR

LAVAR ROPA

73% 2%

6%

7%

2%

1%

5%

4%

Tienda 
de barrio

Venta de 
alimentos.

Escalinata Cachas/
Juegos infantiles

Cancha 
deportiva

Parque 
Juegos

Terraza

Escalinatas

Instituto 
YavirakCDI

ZaguánCaminería
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ACTIVIDADES USUARIO FUERA DEL BARRIO

G25:Panecillo Actividades Usuario fuera del barrio
Fuente: Taller diseño Urbano I -II UISEK (2020).
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FOTOGRAFIAR
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2.4 JERARQUÍA VIAL

VÍA ARTERIAL   +
COLECTORA

0 50m

120m

N

Am
batoAgoyán

Bahía de Caráquez

SUR

NORTE

Quijano

COLECTORA

LOCAL
PEATONALES

CICLOVÍAS

ESCALINATAS
 LOCALES SUBURBANAS

ARTERIAL

G26 : Mapeo vias arterial - colectora
Fuente: Taller diseño Urbano I -II UISEK (2020).

Espacio:
*Vírgen del
 Panecillo
*Escalinatas

PASEAR

 7%

G26 Vecindades Panecillo
Fuente: Autoría Propia

Sitio: 
*Acera Panecillo
* Plazar - fortín
*Zona de comida 
Virgen del Pane-
cillo

Espacio:
*Vírgen del Paneci-
llo
*Fortín - plaza

COMER

REUNIRSE

4%

6%

Escalinata
Vírgen del 
Panecillo

Acera - 
casas 

primer piso
Zona venta 
alimentos

Virgen del 
Panecillo Plaza Fortín
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Vía Colectora

NORMATIVA

3.50 m3.50 m

12.00 m

2.50 m2.50 m

Vía Arterial

ZONA DE ESTUDIO

3.50 m 3.50 m

9.00 m

1.00 m1.00 m

Porcentaje ocupación de m2

14.4%

Porcentaje ocupación de m2

50.4%

G27: Mapeo vías locales
Fuente: Taller diseño Urbano I -II UISEK (2020).
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ZONA DE ESTUDIO
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VIAS LOCALES

NORMATIVA
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5.40 m

1.20 m1.20 mPorcentaje ocupación de m2

24.9%

Vía Local
ZONA DE ESTUDIO

4.00 mTalud

5.00 m

1.00 m
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G28 : Mapeo via peatonal + cilclovía
Fuente: Taller diseño Urbano I -II UISEK (2020).
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Centro histórico quito

Agoyán
Interior Panecillo

QUIJANO

PEATONAL

RAMÓN 
NAVAS

VÍAS DIRECCIÓN ESCALACONEXIÓN

AGOYAN

DIAGRAMA

Am
bato

Bahía caraquez

Am
batoBahía caraquez

Am
batoBahía caraquez

Am
batoBahía caraquez



26

DESPLAZAMIENTO TURISMODESPLAZAMIENTO RECREACIONAL

G29 : Desplazamiento recreacional
Fuente: Taller diseño Urbano I -II UISEK (2020).

G30 : Desplazamiento turismo
Fuente: Taller diseño Urbano I -II UISEK (2020).
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DESPLAZAMIENTO COMERCIAL MICRO DESPLAZAMIENTO TURISMO MICRO

G31 : Desplazamiento comercial micro
Fuente: Taller diseño Urbano I -II UISEK (2020).

G32 : Desplazamiento turismo micro
Fuente: Taller diseño Urbano I -II UISEK (2020).
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HACIA EL CENTRO
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Flujos comerciales secundarias  
Intermodalidad

Mercaderìa y servicios
Circulación peatonal

Flujos comerciales principales  Turismo vehicular
Turismo peatonal

Intermodalidad
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FLUJO  RECREACIONAL MICRO FLUJO PRINCIPAL MICRO
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Grafico: Flujos principales 
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HACIA EL SUR

BAHÌA DE CARAQUEZ

VENEZUELA

AMBATO

AGOYÀN

A LA CIMA 

G33 : Desplazamiento recreacional micro
Fuente: Taller diseño Urbano I -II UISEK (2020).

G34 : Desplazamiento principal micro
Fuente: Taller diseño Urbano I -II UISEK (2020).

Análisis urbano
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Via de paso salud
Centros de salud
Circulación peatonal Dispensario de salud

Intermodalidad

FLUJO PEATONAL MICRO FLUJO PEATONAL MICRO
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60

Circulación peatonal
La circulación peatonal se desarrolla con mayor intensidad al interior y en 
momentos se fusiona con la circulación vehicular complementando el 
acceso optimo al interior y exterior del sector 

G36 : Desplazamiento peatonal micro
Fuente: Taller diseño Urbano I -II UISEK (2020).

G35 : Desplazamiento peatonal salúd
Fuente: Taller diseño Urbano I -II UISEK (2020).

Análisis urbano

64
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El ámbito social determina el tipo de población que hay en el barrio y a 
a su vez la forma en el que los usuarios habitan el Panecillo.

3 SOCIAL



Fuente: INEC2010
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G36:Barra densidad bruta población Panecillo
Fuente: INEC2010

Fuente: INEC2010

Fuente: INEC2010

Fuente: INEC2010Fuente: INEC2010

Fuente: INEC2010

G37:Gráfico crecimiento población Panecillo

BARRA  DENSIDAD BRUTA POBLACIÓN PANECILLO

PROYECCIÓN CRECIMIENTO POBLACIONAL

3.1 ESTADÍSTICA POBLACIONAL

DATOS SEGÚN INEC

Según el INEC  censo 2010, determina que con 
un porcentaje del 60.4% son los habitantes del 
panecillo que tienen una edad entre los 19 a 64 
años. Estos habitantes forman parte de la pobla-
ción económicamente activa, por lo que su 
estancia en el barrio es como dormitorio entre 
semana, ya que debido a la falta de equipa-

Según INEC censo 2010, se determina que la tasa 
de desempleos en mujeres es del 51% y de varo-
nes en un 49%, lo que indica que a consecuen-
cia de la falta de acceso laboral en el barrio la 
gente realiza actividades para auto sustentarse 
como: recolección de basura, sembrío, venta de 
alimentos. 

HABITANTE PREDOMINANTE PANECILLO

TASA DE DESEMPLEO

NIVEL DE INSTRUCCIÓN

19-64 años.

49%

51%

Decrecimiento 
poblacional: 1.2%

1000

500

0

Primaria:
   Incompleta: 35%
   Completa: 16.7%
Secundaria:
   Incompleta: 18.3%
   Completa: 6.7%
Superior:  8.3%
Analfabetismo: 11.7%
Curso alfabetización:   3.3%
   

1990

Densidad Bruta

2001 2010 2020 2040

60.4%

100%

100%

100%

100%

12000

10000

8000

6000

4000

2000

0
20011990 2000 2010 2020 2040

Proyección, crecimiento
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Sábado 06/04 11:00am - 12:00 am

G36:Relación habitante - barrio
Fuente: Autoría Propia

Apropiarse

Ordenar

Congregarse

Evitar

Lote estudio

1

2

4

3

6

5

De 43 Personas

De 13 Personas

De 5 Personas

De 10 Personas

12 Interactúan (Fútbol)

3 Apropian (Juegan)

2 Evitan(Pasan)
3 Interactúan (Conversan)

2 Evitan(Cuidan)

De 4 Personas
2 Encuentran (Caminar juntos)
2 Evitan(Transita)

8 Encuentran+congregan

 7 Ordenan (espectar partido)
15 congregan (Comen, conversan)
4 Encuentran(compras tienda)

5 Interactúan (comen)
2 Apropian (mercado)
3 evitan (pasan)

De 4 personas
3 encuentran (camino a lo turístico)
1 evita (transita)

5 Apropian(Juegos)

3.3 INTERACCIÓN SOCIAL
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0 60mN

CDI Panecillo
Uso Lunes - Viernes 

Uso Lunes - Viernes 
Jovenes 18 - 32 años

8 am - 5pm

8 am - 5pm

Niños de 6 meses a 5 años
Niños de alrededores + Padres: 
*La Mena 
*La Colmena
*Bermeo 
*La loma
Actividades:
*Reunirse
*Estudiar
*Jugar
*Esperar

Actividades:
*Reunirse
*Estudiar
*Conversar
*Esperar
*Pasear
*Caminar

Instituto Yavirac

Turismo mayor densificación fines de 
semana turismo local.
Lunes a Viernes, Densificación de 
turistas extranjeros. 

Habitante local, intensificación 
Sábado domingo.  Campeonato.
Lunes a Viernes: Uso bajo o nulo, 
enfoque zona infantil - adolescentes.

Uso diario
Habitante general Panecillo

Actividades:
Lavar ropa
Tender ropa
Reunión
Conversar
Jugar
Mirar
Sentarse

Actividades:
Observar
Hacer deporte
Jugar
Comer
Conversar
Vender alimentos

Actividades:
Reunión
Conversar
Jugar
Mirar
Sentarse
Caminar

Virgen del Panecillo

Zonas deportivas 

INTERACCIÓN EN EL ESPACIO

Lote estudio

CDI Panecillo
Instituto Yavirac

Canchas deportivas

Balcón encuentro/lavandería

Virgen Panecillo

Balcón encuentro/lavandería
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G36:Relación habitante - barrio
Fuente: Autoría Propia
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0 60mN

G37:Vecindades
Fuente: Autoría Propia

Lote estudio

Administrativo
Residencia

Paseo
Comercio

Carente equipamento admi-
nistrativo consolidado.
Relación Upc, calle principal + 
equipamento recreativo, se 
vinculan y funcionan con 
mayor temporalidad fines de 
semana. 

Ocupa el 85% de edificaciones 
del lugar, algunas están en mal 
estado o a su vez en des uso. 

Enfoque en caminería para 
recorrido, dirección directo a la 
cima del Panecillo, no se invo-
lucra directamente con el 
barrio.

Se Ubican en su mayoría del 
lado de aceras o pasajes 
peatonal, son pequeñas 
tiendas de barrio. Forman la 
planta baja de algunas vivien-
das, no son aislados.
Densifican en la zona turística.

ADMINISTRATIVO

RESIDENCIA

PASEO

COMERCIO

Calle
Ambato

Calle
Ramón
Navas

Calle
Agoyán

Virgen del 
Panecillo

Calle
Ambato

Calle
Ramón
Navas

Calle
Agoyán

UPC
Calle

Agoyán

Activi-
dades 

60 y 
piquito

Calle
Ambato

VECINDADES

2%

Residencia

47%

Comercio

16%

Paseo

35%

Administrativo

VECINDADES
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0 60mN

G38:Comercio
Fuente: Autoría Propia

Actividad comercial de habi-
tantes del barrio, utilizan la 
planta baja de las viviendas, 
en estos establecimientos 
venden alimentos, insumos de 
papelería.

Gente del barrio, recolecta 
botellas, papel, vidrio.
Lo acopia, clasifica, vende.

Puestos en las aceras o primer 
piso de las viviendas, venta de 
comida rápida, venta en fines 
de semana. 

Esta actividad la desarrollan 
habitantes del barrio, en lotes 
o parcelas en des uso.
Vegetales: lechuga, maíz, 
zanahoria.

TIENDA DE BARRIO
Tienda 

de 
barrio

Calle
Agoyán

AgrícolaCalle
Agoyán

Tienda 
de 

barrio
Calle

Agoyán

Venta 
alimentos

Calle
Agoyán

Venta 
alimentos

ACTIVIDADES COMERCIO

Lote estudio

Tienda de barrio

Actividad agrícola

ACTIVIDAD AGRÍCOLA

Venta de alimentos

Venta de alimentos
Recolección elemen|tos reciclables

Recolección elementos reciclables

COMERCIO



DIAGNÓSTICO + 
ÁMBITO
Este proceso es en el que se evalúa la información expues-
ta en el análisis de sitio, para poder tomar insumos que 
permitan demostrar que tanto problemas y necesidades 
de la zona de estudio son capaces de de resolverse con 
una propuesta arquitectónica.

PANECILLO - QUITO - ECUADOR
2024

CAP
0202

01 Proceso de evaluación





El proceso de clasificación de información antes recabada para deter-
minar problemas y necesidades, con la finalidad de determinar si el 
ámbito arquitectónico es el que resolverá los problemas y suplirá las 
necesidades identificadas.

39

1DIAGNÓSTICO



40



En el Panecillo sucede una ruptura física en relación con el 
centro y sur de Quito, esto se debe a que se asienta sobre una 
loma cuya altura es de 3.000 metros sobre el nivel del mar, las 
pendientes varían de entre 11 a 70%. En consecuencia, de la 
topografía del sitio se dispone el trazado de carácter irregular 
con tipo espina de Pez, siendo la calle Agoyán la vía principal 
que conecta barrio + ciudad + la cima y la calle Ramón Nava de 
menor orden conecta de forma Inter barrial, al trazado vehicular 
se suma las caminerías y escaleras que suceden como solución 
peatonal para conectar el barrio salvando la altura. 
En cuanto a Manzanero se identifica, manzanas de gran tamaño 
con una media de 1500m2 a 3000.01m2, que a su vez derivan en 
parcelas extensas con una media de 840m2 a 4200m2; a conse-
cuencia de lo antes mencionado se produce una forma de ocu-
pación de suelo con el 43% a línea de fábrica y el 22% aislada, 
dejando lotes con difícil o nulo acceso y espacios residuales 
entre sí.
En cuanto a uso de suelo se evidencia que el 85% es vivienda, sin 
embargo, algunas se encuentran desconectadas con del traza-
do urbano, deterioradas u otras en ruinas; segundo uso de suelo 
con mayor porcentaje en el sitio es el de equipamiento con 4.5% 
siendo este porcentaje correspondiente a las zonas deportivas, 
sitios de estancia y recreación.
Producto de lo antes expuesto el barrio funciona como dormito-
rio, es decir de lunes a viernes la gente sale por la mañana 6:00 
am y regresa a partir de media tarde 6:00 pm a 8:00 pm tras 
terminar la jornada laboral o estudiantil, también se desplaza 
fuera del barrio para suplir necesidades como: estudio, trabajo, 
salud, entre otros. Esto genera que el Panecillo entre semana se 
encuentre sin interacciones barriales lo que genera que se dismi-
nuya el sentido de apego y apropiación al lugar. En cuanto a fin 
de semana debido a que los habitantes permanecen en casa, 
la dinámica del barrio crece en los equipamientos ya que se 
desarrollan actividades deportivas y recreativas que mantienen 
a la gente reunida.
La ubicación geográfica del barrio en relación con la ciudad 
sumado al relieve topográfico genera que al Panecillo no se lo 
pueda transitar, sino que se lo rodee, se identifica dos motivos de 
ingreso: turismo y vivienda. El primero atrae a gente de fuera
siendo la zona focal la cima del barrio, el segundo se enfoca en 
l

a zona barrial. Esto provoca que el barrio este desconectado  
de la ciudad y a su vez fragmentado al interior de este por la 
zona de turismo y vivienda.
Según mapeos y estudios observacionales en el sitio se evidencia 
que los habitantes se desplazan a pie en el barrio con un 60% en 
contraposición del 40% de la movilidad vehicular que incluye el 
motivo turístico por otro lado la red vehicular se corta o interrum-
pe por la topografía provocando que hayan lotes que tengan 
nulo acceso vehicular.
Si bien es cierto con todo lo antes mencionado se obtiene un 
panorama amplio de varias características morfológicas del 
barrio, que repercuten en el ámbito social, estadísticamente  el 
habitante predominante según INEN: con un “60.4% oscila en 
personas con una edad de entre 19 a 64 años“, dato interesante 
ya que se habla de una población adulta, económicamente 
activa,  de las cuales un 50% no se encuentran con un trabajo fijo, 
y han visto alternativas económicas como: el reciclaje, pequeños 
huertos y comercio local como medios de sustento económico.
Esta gente tiene poco o nulo nivel de instrucción académica 
que, según INEN,2010 “11.7% de alfabetismo, 16.7% de primaria 
completa, secundaria completa con un 18.3% y nivel superior el 
8.3%. Cabe recalcar que el barrio solo posee un equipamiento 
educativo de carácter formativo superior que según las estadísti-
cas antes mencionadas no se ajusta a las necesidades del habi-
tante predominante, A consecuencia de la falta de equipamien-
tos hay un decrecimiento poblacional según INEN,2010 de “del 
1.2% cada 10 años”.
Para concluir es importante mencionar que si bien es cierto al 
Panecillo se lo identifica como símbolo de la ciudad, las relacio-
nes de habitante +barrio + ciudad se han visto condicionadas a 
una serie de particularidades que son producto de la topografía, 
por lo que si bien es cierto la temporalidad en cuanto apropia-
ción del barrio es una dinámica que se potencializa los fines de 
semana ya que la gente que lo habita permanece en el barrio 
hay una  ruptura barrio / turismo que a segregado al propio barrio 
del ojo del usuario de fuera, dando una percepción de abando-
no, descuido e inclusive inseguro, esto por temas estéticos, des-
conexión, poca porosidad del barrio, e inclusive de la forma en la 
que se lo debe transitar, que es en su mayoría es caminando.
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MOVILIDAD

JERARQUIA VIAL

MORFOLÓGICO

EDIFICACIÓN

DIMENSION SOCIAL

Loma 3000 msnm

Lunes - Viernes 

Decrecimiento 
poblacional: 1.2%

Nivel de instrucción bajoHABITANTE 
PREDOMINANTE

Turista

60% peatonal

40% auto

A escala barria

Motivo turismo

Pendiente 11-70%

Hay dos vías principales:
Turismo

Conecta 

Conecta 

Calle Agoyán

 8% turista

Centro y sur de 
Quito

Manzanero

Ubicación

TOPOGRAFÍA

Trazado Espina de Pez

Parcelario

Formas ocupación

Uso de suelo

 43% línea de fábrica 
 Aislado en un 22%.

EQUIPAMENTO 4.5%

85%
 VIEVIENDA

Ruinas

Espacio residual

Sin acceso

Des alojadas

Recreatio / 
deportivo

RE
SU

LT
A

D
O

RESULTADO

A CONSECUENCIA 

USO 

CALLE RAMÓN 
NAVAS

CAMINERÍA

BARRIO 
DORMITORIO

POBLACIÓN 
ECONÓMICAMENTE 

ACTIVA

19-64 años
60.4%

NO ES PENSADO 
PARA

USO

Zaguan, pasaje, acera 4.3%
Escalinata: 5.8%

 82% 
HABITANTE

Se corta

Continúa

1.2 RED RELACIONES
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IMAGEN DE LA 
CIUDAD

Trabajo

Educación

Salud

Trámites

Sale

Bajo sentido de 
apropiación.

Cima

Hito

Lo rodea

Sentido de 
inseguridad

Simbolismo

Visual

Usuario DMQ 

DMQ

E
Q
U
I
P
A
M
E
N
T
O

Actividad 
barrial. S-D.

Tenda

media

1500 m2 - 300000.01 m2
Media 

840 m2-4200m2  

Reciclaje

Venta alimento calle

PANECILLO

Reconoce 

DESCONEXIÓN

DESEMPLEO
TRABAJO 
PEQUEÑA 

ESCALA 

ZONA BARRIO
ZONA TURÍSTICA

GRAN TAMAÑO
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1.3 RESUMEN 1.4DETECCIÓN DE 
PROBLEMAS Y NECESIDADES                         

ZONA 
BARRIO

Vive

Zona turismo

Equipamento 

Reciclaje

Tienda barrio

Alimento calle

Trabajar

Topografía

85%
 Vievienda

No tiene son 
interesante 
para habitante 
predominante

85%
 Vievienda

PANECILLO

POBLACIÓN 

Satisfacer 
necesidades

USO

Desempleo

DMQ

SALE
Relación 

interbarrial 
camineria

Caminería

HITO

Dormitorio

DESCONEXIÓN

HABITANTE 
DOMINANTE

19-64 
AÑOS.
60.4%

El Barrio del Panecillo es una zona que debido a su morfología a 
resultado en un barrio poco poroso se detecta varios problemas 
y necesidades.
La necesidad de integrar: topografía, barrio y habitante surge 
debido a la pendiente topográfica del lugar que da como resul-
tado la morfología del sitio, se obtiene un trazado discontinuo en 
el que el automóvil no puede acceder en su totalidad por la pen-
diente que va hasta el 70% se complementa con una red de 
caminerías, aparecen zonas con poco o nulo acceso peatonal - 
vehicular producto de manzaneros y lotes de gran tamaño que 
genera un problema de baja permeabilidad que desvincula a  
los propietarios del barrio. 
La forma en la que las viviendas se han implantado a lo largo del 
relieve topográfico en las parcelas de gran tamaño, estas se 
encuentran en: mal estado, abandono, poca conexión y rela-
ción con el barrio.
La falta de equipamiento atractivo que condense actividades 
que suplan necesidades del “habitante predominante” generó 
que el sentido de apego y apropiación del lugar no esté presente 
por lo que hay decrecimiento poblacional y el barrio funciona 
como dormitorio de Lunes a viernes no hay gente ya que sale a 
suplir necesidades a la ciudad y hay baja temporalidad uso de 
espacio público.
Para concluir es importante mencionar que la topografía es la 
causante de la morfología del barrio esta hace que aparezcan 
muros como protagonista en los planos tras recorrer las camine-
ría, escalinatas y calles que lo mantienen desconectado a nivel 
visual y físico, por lo mismo surge la necesidad de encontrar un 
objeto arquitectónico que vincule puntos separados, sea atracti-
vo para el habitante predominante y abarque en su programa 
características propias del barrio.
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1.5 ÁMBITO + PROBLEMAS + NECESIDADES1.4DETECCIÓN DE 
PROBLEMAS Y NECESIDADES                         ÁMBITO PROBLEMAS

NECESIDADES

Vivienda en mal estado.

Baja temporalidad uso 
de espacio público

Equipamento  atractivo / acorde 
¨Habitante predominante¨

Condensador de 
actividades 
productivas 
propias del lugar.

Equipamento  atractivo 
que se relacione con las 
zonas residenciales. 

Integración topografía+ 
barrio + habitante. 

Usuario predominante tiene poco 
valor de significado del lugar, 
actividades de desarrollo en el 
barrio dormitorio, no interactúa 
con el barrio.

Baja permeabilidad en el 
barrio debido al trazado

FUNCIONE EN  EL LUGAR

MEJORAR
LO QUE 

FUNCIONARA

APORTE
A LA ZONA

85% 
VIVIENDA

Vivienda

Conector 
punto A-B

Equipamento
formativoHABITANTE 

DOMINANTE
Reciclaje

Tienda barrio

Alimento 
calle

ARQUITECTÓNICO

Vivir

Capacitarse

Trabajar

EQUIPAMENTO

VIVIENDA 

Elemento 
integrador
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DIAGRAMA ÁMBITO ARQUITECTÓNCO

N+0.00

N+4.00

N+12.00

N+20.00

N+26.00

N+28.00

N+32.00

Calle Ramón 
Navas

Calle Ramón 
Navas

Calle Agoyán

Condensador de actividades propias del 
lugar.Integración topografía+ barrio + habitante. 

Alta permeabilidad, atravesar lotes de gran 
tamaño

G39:Ámbito arquitectónico
Fuente: Autoría Propia



Es el proceso de la revisión teórica de autores cuyo aporte 
en cuanto a: teoría, proyecto arquitectónico, propuesta 
tipológica,  diseño y pensamiento filosófico; guían aportan 
y dan soporte  la propuesta de proyecto arquitectónico.

PANECILLO - QUITO - ECUADOR
2024

CAP
0303

01
ENFOQUE
Proceso de revisión teórica





Es el proceso de revisión y validación de fuentes: teórica, proyectuales, 
estructurales y de pensamiento filosófico, que aportan en la construc-
ción del proyecto arquitectónico.
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REVISIÓN TEÓRICA
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3.1 

7.Claridad de organización espacial.
8.Transformaciones geométricas. 

4.Equivalencias topológicas

6.Intercambiabilidad interior – exterior.
5.Límites como conexiones.

3.Afinamiento de medidas y proporciones extremas.

1.Neutralización de la estructura.
2.Efectos de atmósfera.

Kazuyo Sejima Y ryue Nishizawa, son dos arquitectos japoneses 
cuya base de teoría arquitectónica se basa en principio en el 
pensamiento y forma de vida japonesa, sin embargo al momen-
to de proyectar un objeto arquitectónico lo hacen ppor medio 
de relaciones tipológicas o parentescos “familias”.
Entienden la forma en la que se relacionan los espacios entre sí, 
tipos de espacios, relación de los espacios con los límites
Sanna trabaja con elementos como: Vegetación, luz, ligereza, 
relación del habitante, naturaleza + O. Arquitectónico, de forma 
en la que para ellos es importaante un estudio previo del sitio, las 
condiciones del mismo, claramente e usuario carácterísticas y 
necesidades. Esto como base de su cultura japonesa.
Por otra parte aparece una serie de temas recurrentes  la forma 
en la que las familias van apareciendo, estos son:

Para este caso de estudio se utilizará la relación de modos de 
agrupación y comportamiento no jerárquico espacial, por 
medio de un Objeto arquitectónico que tenga tres tipos de 
espacio: Público, privado, espacios comunitarios.
El espacio público, se relaciona entre el contexto y los espacios 
colectivos, estos espacios pueden ser los contenedores del 
proyecto en general, para poder obtener este tipo de espa-
cios es importante hacer una lectura previa de capas urbanas.
El espacio privado, son espacios íntimos de carácter más 
personal, mantienen relaciones visuaes entre el interior y el 
exterior y pese a que estos se encuentren confinados mantie-
nen zonas de fácil relación por la ligereza o transparencias del 
cerramiento.
Los espacios colectivos, son espacios que suceden como resul-
tado de la actividad pública y privada, son los que permiten 
que la gente utilice el espaio de acuerdo a sus intereses, estas 
tres categorías espaciales funcionan a modo de espacios 
separados cuya peculiaridad es la de parecer un Objeto 
arquitectónico “explotado” que funciona como uno solo por 
los espacios contenedores, contenidos y los que únen a 
ambos.

KAZUYO SEJIMA & 
RYUE NISHIZAWA

ESPACIOS, LÍMITES Y FAMILIAS ”RELACIONES DE 
PARENTESCO”

TIPOLOGÍAS

Modos de agrupación y comparti-
mentación no jerárquicos.

Zona comunitaria central.
Calle peatonal.
Lugar de encuentro.
Patio.

Condiciones geométricas 
diferenciadas:
Espacio continuo y alto.

Conjunto de estancias peque-
ñas y bajas.

Temas recurrentes

Claridad de organización espacial.
Transformaciones geométricas. 

Equivalencias topológicas

Intercambiabilidad interior – 
exterior.

Límites como conexiones.

Afinamiento de medidas y propor-
ciones extremas.

Neutralización de la estructura.
Efectos de atmósfera.

Espacios donde
las funciones son libres y los 
programas se superponen - 
parque.

Habitante decide qué 
hacer?

Entender las dinámicas del 
espacio público, como se 
debería utilizar los edificios.

Entender similitudes de 
ocupación. 

Ergonomía.

Relación visual contexto

Espacio exterior. 

Relaciones dimensionales muy 
claras en las que el espacio 
común central es el doble, lo 
rodean/ terraza la mitad.

Fuente:Las familias de SANAA Iborra Pallarés, Vicente1,Capdevi-
la Castellanos, Iván2, Almazán Caballero, Jorge3|

Img39:  Diagrama Casa S
Autororía: propia 

a.Vegetación
b.Luz 
c.Ligereza
d.Habitante + naturaleza + O. 
Arquitectónico

Relación de parentescos

Modos agrupación

Casa S

Corredor

Translucido

Estructura 
casa 
Japonesa

Espacio al 
interior

PARQUES

Base de pensamiento cultura 
Japonesa

Espacios no jerárquicos
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El Objeto arquitectónico 
no se relaciona con el 
perímetro, lo pierde.

Img43:  Diagrama Museo N, Museo en Kanazawa 
Fuente: Autoría 

Img44:  Rolex Learning Center

 Rolex Learning Center

Posibilidad de cambio en el tiempo.
Condiciones análogas.

Fuente:Autoría Propia

Img45:  Rolex Learning Center
Fuente:Autoría Propia

IDEA DE ENGAWA

1.Dormitorio

1 12
3

Esquema de sección transversal por baño comunal.

Esquema de sección transversal por hall acceso.

2.Salón central
3. Hall
4.Baño comunal
5.Sala invitados

Comunitario

Privado

Público

Img42:  Diagrama Residencia para mujeres
Autororía: propia - Fuente:Arquitectura Viva

Img41:  Diagrama Residencia para mujeres
Autororía: propia - Fuente:Arquitectura Viva

Img40:  Diagrama Residencia para mujeres
Autororía: propia - Fuente:Arquitectura Viva

Espacio público Espacio 
comunitario

Público
Privado

Privado
Público

Dormitorio

Dormitorio

Patio corrido

Patio corrido

Residencia, para mujeres, estudiantes , mientras hacen 
sus prácticas.

RESIDENCIA DE MUJERES SAISHUNKAN SEIYAKU.

1

4

2 1

5

ESPACIOS NO JERÁRQUICOS

Relación a un espacio 
exterior (función de patio).

Dimensión varía, relación 
por los bloques- componen-
tes.

Relación con el contexto

Continuidad espacios

Recorrido se convierte en 
espacio, estancia, comple-
mentario.
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Para entender de mejor manera la idea de relaciones espa-
ciales, públicas, privadas, colectivas se toma el caso de la 
residencia de mujerese seiyaki, ya que aquí en primer momen-
to entiende la cultura, el context; el mismo que da a la mujer 
un lugar distinto que el hombre, por lo que la arquitecta 
propone un objeto arquitectónico que incluya entre sí a 
carácterísticas urbanas que en este caso es una especie de 
calle interior situado a los laterales que presede a los espacios 
comunitarios y privados.
manteniendo una relación entre las tres categorías espaciales 
en relación a la vocación del producnto.

Aparece un tema muy importante que es la forma en la que los 
límites en el proyecto arquitectónico se vuelven imperceptibles 
o se borran, entre los espacios, manteniendo una relación con-
tinua: espacio contexto. Por medio de la aplicación de un 
espacio japones que es el engawa que es un corredos ubicado 
en la periferia de las casas tradicionales japonesas siendo a su 
vez un espacio de transicion entre el interior (habitaciones) y el 
exteriors (el jardín), haciendo que el recorrido se convierta en 
espacios complementarios, que den la flexibilidad de que los 
espacios cambien, se adapten a nuevas condiciones con el 
paso del tiempo.

Forma un 
conjunto

Espacio 
intermedio

Características de barrio

Trama urbana

Exterior

Interior

Vivienda explotada

ESPACIOS SEPARADOS

Configuración Urbana Japón 
/ Tokio / Kamata
Cuadra - trazado Urbano.

Configuración Urbana 
Kamata
Cuadra - lo construido.

Lo construido.

Cuadra

Reación entre las alturas del contexto  vs casa Moriyama

Casa MoriyamaContexto

Configuración Casa 
Moriyama

Temporal / espacial

Lo construido.

Cuadra

Lo construido.

Espacio intermedio Los referentes para esta temática son el Museo  N, Museo en 
Kanazawa y el Rolex Learning Center que mantienen un perí-
metro difuso, este no se encuentra definido o conteniendo al 
proyecto arquitectónico.

Habitaciones separadas

Img40:  Diagrama Residencia para mujeres
Autororía: propia - Fuente:Arquitectura Viva

Img41:  Diagrama Casa  Moriya
Autororía: propia 
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Casa Moriyama
METODOLOGÍA  PROCESO  DISEÑO 

El caso de la casa moriyama sucede previo al entendimiento 
del contexto, altura, disposición de las cuaras, configuración 
de lotes en la manzana por lo que  a consecuencia de lo 
antes mencionado el objeto arquitectónico presenta una 
implantación dispersa, la misma que mantiene relaciones 
espaciales específicas pero también sucede la idea de formar 
un conjunto deestos bloques separados, los mismos que se 
vinculas por espacios intermedios, que son la respuesta o la 
relación espacial entre los bloques específicos.

Para los espacios intermedios se ha decidido incluir las carac-
terísticas de la fammilia parque ya que en esta si bien es cierto 
se puede proponer espacios, se deja varias zonas en las que 
el usuario es el protagonista, el que realiza las actividaddes, 
dando una libertad espacial programática que mantiene 
relación de visuales con los espacos contiguos.

Espacio 
intermedio

Característi-
cas de barrio

Espacios 
específicos

Idea de vivienda regular. Desfragmentación idea de 
vivienda regular.

Producto tras desfragmentación 
sobre la malla.

Estética

Proceso ruptura de malla

VIVIENDA COLECTIVA

PRIVADO

C
O
L
E
C
T
I
V
O

PÚBLICO

Límites inexistentes

Espacios contenidos

Circulación + actividad

Img42:  Diagrama Límites espaciales
Autororía: propia 

Img44:  SANAA Casa Moriyama
Autororía: propia 

Img43:  SANAA Casa Moriyama
Autororía: Sanaa

En cuanto a metodología, para obtención de Objeto arqui-
tectóico, cuyos espacios mantengan una composición de 
llenos y vacios en el caso de Moriyama, se utiliza la metodolo-
gía en la que entiende como funciona la tipología de vivienda 
trdicional, despues procede a desfragmentarción de la idea 
original; por desfragmentación de malla ortogonal.
Para que los bloques espaciales, que contienen espacios 
específicos no presenten jerarquía, o compitan entre sí se los 
dispone de manera que la disposición de ventanas, puertas, 
alturas, disposición sobre parcela responda a la idea de que 
tenga una lectura de que cada bloque sea concebido como 
un solo objeto arquitectónico.
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SELECCIÓN DE SISTEMA CONSTRUCTIVO

Unidades que dependen de otros bloques.

Unidades dependedientes:
cocina,baño,dormitorio.
Contexto - Relaciona todos los espacios.

Privado

Público

Colectivo

Img46:  SANAA Casa Moriyama
Autororía: propia 

Para la selección de estructura, se toma como referente a la 
familia de bosque de pilares de Sanaa, debiado a que es una 
estructura de pilares, de baja sección que debido  a la procci-
midad de los elemtos estructurales permite que en su interior las 
plantas estén libres, ligereza en el cerramiento y a su vez es 
compatible con la condición de soportar en zonass sísmicas, 
como es el caso del Panecillo.

EL Café de Beneath que se muestra como un objeto arquitectó-
nico ligero por la condición estructural, sin embargo a esto se 
suma el cerramiento de transparente, permitiendo a su vez que 
se generen relaciones visuales, interior - exterior.

Para continuar con la dessjerarquización espacial en relación 
al uso que se propone para los volúmenes, se los divide en tres  
tipos, que conmutan entre sí:
1.- Espacios Privados
2.- Públicos
3.- Colectivo

Los espacios privados vienen teniendo características, de 
bloques más confinados , en relación a la actividad que sepro-
pone.
El espacio público, consta de una relación directa entre el con-
texto, circulación y bloques, la característica de este espacio es 
que és fluido, abierto. Esta forma de espcio da lugar a que el 
proyecto sea poroso, se genere dinámicas al interior del 
proyecto.

Los espacios colectivos-comunitarios, son los que permiten que 
se articule el objeto arquitectónico ya que liga los espacios 
privados y públicos, siendo el resultado de la compatibilidad 
espacial.

Necesidad proyectual, espacios flexibles al interior, capa-
cidad de cambio mutación acoplarse.
Habitante se apropie+ capacidad satisfacer necesidad  + 
acople a topografía + soporte cargas movimientos.

Bosque de pilares 

Privado Privado

Público

Colectivo

Img45:  SANAA Casa Moriyama
Autororía: propia 

Img46:  SANAA Café Beneath
Autororía: Design boom
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3.2 

Pabellón de Barcelona

Pilares

Muro

Pilares

Muro

Libertad en planta
Plano 1

Muro

Plano 2

Pilares

Límites ligeros

Libertad espacial al interior

Otra solución, para obtención de plantas libres al interior, pero 
que a su vez se adapten a la necesidad interior del uso del espa-
cio, se toma en cuenta el Pabellón de barcelona de Mies Van 
de rohe, para este se proponen pilares cruciformes, que sopor-
tan una parte del proyecto, sin embargo a las columnas se 
suman muros que duncionan a la vez de cerramiento, ara espa-
cios que necesitan ser más confinados.

MIES VAN DER 

La disposición de pilares continuos permite que mantenga en 
pie pese a la condición de movimientos sísmicos.

Visual exterior-interior.  
Visual interior-exterior.

Img47:  SANAA Café Beneath
Autororía: Design boom

Img48:  SANAA Café Beneath
Autororía: Propia

Img50:  Pabellón de Barcelona
Fuente: archdaily

Img49:  Pabellón de Barcelona
Autororía: Propia

Img51:  Pabellón de Barcelona

ROHE

Visual exterior-interior.  
Visual interior-exterior.

Fuente: archdaily



01
Posibilidad de cambio, 
selección personal no 
impuesto

Sociedad 
cambiante.

Intereses personales, 
construyen la colectividad.

Cambian y responden 
frente al mercado- mano 
de obra económica.

Empresas más sólidas  

VS

S
Ó
L
I
D
O

Predecible
Ordenada

Estable

Migración

La “Sociedad líquida o cambiante” muestra una ruptura con la 
forma ordenada, predecible y estable de la sociedad anterior, 
motivo por el que a las generaciones contemporáneas man-
tienen relaciones interpersonales, en base a lo que dice la 
colectividad, con forma no definida, con capacidad de mutar 
con el tiempo, mostranso inestabilidad y dando paso a nuevas 
formas de inter actuar, relacionarse y agruparse.

De este nuevo social se evidencian varios factores que acele-
ran este proceso paulatino de cambios, como el factor tecno-
lógico, nuevos requerimientos para personal en cargos labora-
les, la migración que evidencia choques culturales.
Para concluir cabe mencionar que es importante identificar 
que debido a esta gran capacidad de cambio suceden 
como consecuencia la posibilidad o selección personal no 
impuesta, se deja de lado dogmas.
Sin embargo las relaciones sociales son menos estables, la 
gente es más individualista y a su vez más consumista por el 
fácil acceso a la información.

Aparecen familia compuestas de varios miembros de la misma 
familia, otras segregadas, o inclusive la gente vive sola.
Motivo por el que surge una serie de necesidades a ser supli-
das, con la finalidad de que los habitantes contemporáneor 
puedan habitar y a su vez generar sentido de apego al lugar.

A partir del pensamiento de Zymunt Bauman, sucede una serie 
de nuevos modelos de agrupación familiar que se expondran 
a continuación.

Zymunt Bauman, habla de la modernidad líquida, haciendo 
referencia a a forma de desarrollo de la sociedad actual, 
propone la teoría utilizando una analogía entre el estado líqui-
do de la materia, capaz de cambiar de forma tan inmediata al 
poner el contenido en otro recipiente, adaptandose al conte-
nedor.

Modernidad líquida

Contexto

L
Í

Q
U
I
D
O

Inestabilidad

Falta de consistencia

Forma no definida

Caótica
Momento actual del 
periodo de la Humanidad

Pareja  o individual :
Las actividades suelen ser compartidas con la pareja, sin embar-
go se mantienen actividades individuales, laborales o hobbie 
compartidas con otros miembros de la comunidad/ pareja.
Cuando se vive de forma individual se tiene espacios específi-
cos privados, pero depende de actividades específicas del 
hogar, hobbie o laborales comoespacios colectivos.

Mono parental, madre o padre solo(un jefe de hogar) uno o 
varios hijos. 

Familia constituida por miembro de la familia nuclear y 
ampliada, abuelos, tíos sobrinos.

1 Adulto
2-3 hijos

Familia nueva

3 a 7 personas

Ensamblada

Gente que permanece  como dormitorio el sitio, se mueve.
Nómada

1 noche / 15 días
15/ mensual

Avances rápidos de la 
tecnología.

Formas de relacionar-
nos, transportarnos y 
entretenernos cambien.

Cambios rápidos en la 
cultura y economía.

Validez contemporánea.

Dejar de lado el 
dogmatismmo de lo 
sólido.

Sociedad más. Cómo se gestiona el 
espacio?

Consumista

Individualista

Menor relaciones 
sociales más estables.

1.- Trabajo

2.- Consumo

3.- Identidad

4.- Reelaciones
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Otra solución, para obtención de plantas libres al interior, pero 
que a su vez se adapten a la necesidad interior del uso del espa-
cio, se toma en cuenta el Pabellón de barcelona de Mies Van 
de rohe, para este se proponen pilares cruciformes, que sopor-
tan una parte del proyecto, sin embargo a las columnas se 
suman muros que duncionan a la vez de cerramiento, ara espa-
cios que necesitan ser más confinados.
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3.3 MODELO VIVIENDA 
COLECTIVA

1.- Alta densidad

Espacio 
urbano 

Objeto 
arquitec-
tónico

 Habitante++

Vivienda

Elemento

Ciudad Gente

Vida 
cotidiana

Fuente: 
Alta densidad - Vivienda contemporánea (Alejandro Bahamón, María Camila Sanjinés)

ALTA DENSIDAD 

b.-Densificación de la ciudad

Alejandro Bahamón
María Camila Sanjinés

Capacidad del edificio de alvergar diferentes hogares, nece-
sidades diversas.

c.-Surgen nuevas necesidades, agrupar grupos de personas.

1. Densificar suelo urbano.
2. Evidencia nuevos grupos sociales, interes o necesidad 
particular.
3. Innovar - rediseñar formas de habitar. 
4. Propuesta - forma habitar.
5. Factor social + económico - respuesta de habitar.
6. Identificar cómo podría funcionar un proyecto de alta 
densidad en una zona consolidada. 
7.- Entender los elementos, que conforman el entorno.

8. Identificar necesidades, problemas  similares, dando 
respuesta de diversa índole.
9. Entender espacio urbano, mantener relación entre: 
habitante + ciudad .

10. Forma de impllantación, relación con el entorno.

Elementos que lo conforman/ historia-lenguaje.
Compuesta por capas.

2.- Vivienda colectiva

a.-Unidad vivienda compleja.

3.-Espacio Urbano

Proyecto en el lugar.
Tipología de proyecto +  historia ciudad.
Borra límite entre lo público y lo privado.

4.-Entre lo público y lo privado

Alison y peter Smithson 
Calles en el aire

Acceso a las viviendas por plataformas, 
condensador  90 familias.

Casa

Funcione como comunidad

ARQUITECTURA

“STREETS IN THE SKY+

+

Calle

+

+

Distrito

+
Ciudad

Relaciones sociales

VIVIENDA CONTEMPORÁNEA

Calle

Relación activida-
des a vivienda

Accesos
funcionales

casa calle

Relación púlico + privado

casa
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LA HUMANIZACIÓN DEL 
ESPACIO URBANO

3.4 

LA VIDA SOCIAL ENTRE LOS EDIFICIOS

1.- Vida entre edificios

JAN GEHL

El modelo de vivienda colectiva, busca, que en zonas urbanas  
existan tipologías de vivienda consolidadas que integre e 
incluya nuevos modelos sociales para satisfacer necesidades 
contemporáneas, es decir es una forma de rediseñar las 
formas de habitar.
Para esto es importante entender el contexto, el habitante y 
los posibles cambbios o necesidades a futuro, por medio la 
relación del espacio urbano, el objeto arquitectónico y el 
habitante.
Es importannte que la lectura de la ciudad sea clara para que 
al momento de proponer espacios comunes, privados y públi-
cos la respuesta sea clara y de fácil entendimiento.

Son actividades exteriores. 
En las grandes ciudades, no hay que experimentar, la gente 
no se relaciona en la urbe, por lo que los espacios exteriores 
son privados.

Cualidad del espacios exteriores:
     La materialidad.
     Relación con colores
     Modelo actividades
     

En ciudades con edificaciones bajas y poco separados hay 
sitios de trafico peatonal -hay relación directa entre:
 viviendas + edificios públicos + lugares de trabajo.

Los espacios exteriores son de fácil acceso, uso y paso de 
gente en la calle. Los espacios interiores se ligan a los  exterio-
res.

La buena función del espacio público tiene la capacidad de 
que se lleven a cabo actividades exteriores y sociales:

     Opcionales
     Recreativas
     Por extensión 

Hall SalaEstudio

5.-Conformación de los espacios libres

6.-Evolución espaios en la casa.

Espacios libres Espacios comunitarios

Relación entre:
interior  + exterior.

Diseño 
basado en 
espacios con
diversidad 
de usos

Espacio social Calle peatonal

Zonas de la casa 
integrados entre sí.

Espacios se transforman en relación a 
forma de habitar del usuario.

Crean condiciones 
de lo que pase en la 
calle.

Espacio físico de buena calidad:

++
Lugares de

 trabajo.
 Viviendas Edificios 

públicos

Calle 
peatonal

Sitios para
sentarse

Plazas Lugar

Insidencia 

usuarioTemporalidad

+ + + + +
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La calle como articulador.
Calles peatonales esten dotadas de actividades:  comercia-
les, sociales, recreativas, la vida en la calle vincula el espacio 
público + residencia + plaza.

Condiciones: 
a.- Deseables para actividades exteriores necesarias.
b.- Deseables actividades recreativas opcionales.
c.- Actividades sociales.

4.- Agrupar o dispersar.

Dispersar :
Actividades ciudadanas en sectores amplias de la ciudad.
Para obtener espacios apacibles y tranquilos como comple-
mentos.

Agrupar:
Personas + Aactividades 
Proyectar edificios a condiciones humanas, llegar a pie a 
punto A-B.

Conjuntos edificado denso de bajo  número de casas vincu-
lados por un sistema de caminos.

2.- Actividades exteriores + tendencia arquitectónica
Funcionalismo + aspecto filosófico + funcional.
Funcional trata de entender y proponer espacios que sean a 
corde a la necesidad de lo que va a ser: ventilación, orienta-
ción solar, color, entre otros.
Los aspectos psicológicos y sociales del diseño de edificios se 
suman al diseño del espacio público.
Historicamente en el renacimiento se utilizaban aspectos visua-
les para componer la ciudad, las ciudades y edificios fueron 
producto del artista por lo que le dan forma a los efectos espa-
ciales.

Aspecto 
funcional

Desfiles, 
Procesiones

Toma en cuenta la aparien-
cia de las ciudades + los 
edificios.

Aspectos 
psicológico

3.- Posibilidades sociales centrado en lo físico.
Las a ctividades sociales es el resultado de la vida entre edifi-
cios.
Las zonas con viviendas pequeñas permiten que estas tengan 
mayor iluminación, sin embargo estas no se conectan a la 
ciudad. 
Las viviendas unifamiliares bajas y abiertas dotadas de jardi-
nes tiene actividades exteriores privadas se liga a la ciudad 
con actividades exteriores colectivas.

Se debe tomar en cuenta las situaciones sociales habituales.
a.- Espacio para caminar, tomando en centa a niños y ancia-
nos.
b.- Espacios solo para bicicleta.
c.- Funciones recreativas, sociales colectivas.
Espacio público + calle + plaza + parque.
d.- Cambio modelo y tamaño de la familia, ahora menos niños 
más adultos.
e.-Identificar las nuevas necesidades sociales
Ciudad + espacio público + plaza principal =marco físico

A B

+ + + + + ++

Calle como articulador de actividades
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Pueblo con casas orientadas a la calle representada agrupa-
ción de actividades claras y congruentes.

Tramos cortos posibilidad de interacción visual + llegar a pie 
recorrido peatonal.

7.- Caminar manera de desplazarse
Motivo:
-Recado
-Comprar 
-Ver los alrededores
-Sitio para caminar, interfase mientras se caminan, espacios 
ricos en experiencias, amplios para maniobrar.
 Temporalidades cambio de usuario
a.- Paseos + temporalidad + usuario 
Vespertinos adultos.
Tarde niños con padres, personas mayores recorren  arriba la 
plaza.
Noche gente joven únicamente se queda.

Condiciones de superficie de la calle para los recorridos a 
pie:
a.-Espacios conectores en el trazado de manera que todo el 
sistema resulte atractivo.
b.-Secuencias espaciales.
c.-Evitar trazado recto y largo.
d.-Red peatonal que altere calles y pequeñas plazas efectos 
psicológico de la distancia a pie.

5.- Integrar o segregar
Segregación:
Implica una separación de funciones y grupos que se diferen-
cia unos de otros.

Integración: 
Varias actividades y categorías de personas pueden funcionar 
juntas.
La mezcla de funciones interpreta como esta compuesta y 
como  actúa la sociedad que los rodea.

Integrar la ciudad  = Integra: trabajo, 
descanso, 
comida, juegos, 
diversión, 

desplazamiento. 

Van Klingeren dronten 
y Eindhoven

Integración en escala pequeña.
a.-Plaza, centro de la ciudad uso múltiple s, borran límites de 
funciones y grupos de personas.
b.-Actividad oportunidad de colaborar con otra.

6.- Espacio para caminar + lugares para estar
Condiciones para deambular y detenerse en los espacios
Personas + temporalidad + actividades cotidianas (caminar, 
estar de pie, sentarse, ver, oír, hablar,) = derivan a otras activi-
dades (deportes, juegos, actividades, comunitario)
Mix de usuarios: niños, ancianos, adultos

Centro de la ciudad plaza (uso múltiple) cubierta, dotada equipa-
mento deportivo pantallas de cine. Graderíos para espectadores: 
sillas, baile, comercio, fútbol, café con terrazas, exposiciones, 
juegos.

Red peatonal

Funciona como 
principal red de 
circulación.

Ciudades peatonales  

Espacio estancial 
exterior  Gente se encuentra 

inevitablemente.

CaminarEstar
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Columnas, toldos, sombrillas, nichos de fachadas retranquea-
das. Brindan protección, buena vista.
Para  estar de pie apoyados hay espacios como:
Retranqueos, rincones, portales, cerca de árboles, lugares de 
descanso, nichos, agujeros, portales, escaleras y apoyos 
exteriores.

Borde:
Espacios dentro de otros espacios uso de borde guarda la 
distancia con los demás en medio de un espacio, uso de borde 
guarda la distancia con los demás, en medio de un espacio no 
se estorba, podemos ver, no se nos ve demasiado.
Estancia entre sol y sombra

8.- Estar a pie. (quedarse)
Al igual que estar sentado son actividades completas.
a.-Actividades funcionales, esperar el semáforo
b.-Hablar con alguien --- actividad necesa
c.-Se encuentra con conocidos 
d.- De pie un rato a ver que pasa

9.- Sentarse
Estancia en zonas públicas, temporalidad breve.
Comer
Leer
Dormir
Tejer
Tomar el sol
Mirar a la gente
Charlar

9.1.- Ver oír y hablar
Ver una escena y suceso, en una parte de la plaza  en puntos 
específicos.
La Buena iluminación, caras, muros y  ver el paisaje son algunos 
motivos para que se lleven a cabo dichas acciones.

10.- Sentido del lugar + espacio fuido.
Calidad espacial más los factores que dan la posibilidad de 
actuar por el sentimiento de bienestar físico y psicológico, 
siendo un lugar agradable para estar.
Capacidad de fluir dentro hacia afuera de un sitio.



METODOLOGÍA
Este es el punto de la investigación en el que se articulan 
las aristas antes estudiadas para exponer como se a ido 
armando y relacionando la información con la finalidad 
de dar a conocer como funciona el proceso metodológi-
co que estructura el documento.
Que posterior mente dará pauta a la construccioón de 
objetivos y estrategias arquitectónicas.
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Se procede a exponer el proceso metodológico en foma de una estruc-
tura de red que facilita la comprención de como el proceso investigati-
vo va relacionando cada arista expuesta en los capítulos anteriores.

4.1METODOLOGÍA
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DIMENSIÓN MORFOLÓFICA
A consecuencia de la topografía del Panecillo se desarrolla  el trazado que por las pendientes 
de 11-70% hay zonas desconectadas y otras carentes de acceso vehicular. En cuanto a traza-
do y manzanero son extensiones de gran tamaño con difícil acceso o desconectados total-

El uso de suelo con un 85% es vivienda, haciendo del Panecillo un lugar carente de equipa-
mento con un 4.5% que sean atractivos para el habitante.
Red vial ‘= vehicular + caminería + escalinata

PROBLEMAS

Desconexión, puntos arquitectónicos.
Pérdida de valor, significado del lugar.
Equipamento no es atractivo para el habitante predomi-
nante.

Desintegrado: topografía + barrio + habitante.
Carente equipamentos atractivos para el habitante.
Vicienda en mal estado.
Baja temporalidad uso de espacio público.

KAZUYO SEJIMA & 
Espacio público + privado + colectivo
Vivienda collectiva.
Implantación dispersa.
Entender al habitante. Baja altura - relación escala barrio.

Espacios abiertos y cerrados.
Estructura bosque de pilares.
Espacios intermedios.

Objeto arquitectónico          
integrador.

Equipamento educativo 
de talleres productivos y 
vivinda colectiva en el 
Panecillo.

Habitante predominante es gente adulta de entre 19 - 64 años, gente con poco acceso 
a la educación y un nivel de desempleo del 50%

Planos, perspectiva.
Uso de muro.
Uso de columnas.
Libertad espacial en planta por uso estructura.
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1.1 METODOLOGÍA

LECTURA DE SITIO

PROBLEMAS + NECESIDADES ÁMBITO

DIMENSIÓN FUNCIONAL

DIMENSIÓN SOCIAL

REVISIÓN TEÓRICA

NECESIDADES

MIES VAN DER ROHE
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METODOLOGÍA

MODERNIDAD 

LÍQUIDA

Espacio público + privado + colectivo
Vivienda collectiva.
Implantación dispersa.
Entender al habitante. Baja altura - relación escala barrio.

Espacios abiertos y cerrados.
Estructura bosque de pilares.
Espacios intermedios.

VIVIENDA
COLECTIVA

Entender diversidad de usuarios.
Capacidad de compartir espacios comunes.
Mezcla intergeneracional. 
Actividades propias del lugar.

JAN
GEHL

Actividades base: ver, oir, caminar sentarse, 
hablar.

El proceso metodológico comprende el previo entendimiento de 
la lectura del sitio del Panecillo que concluye en que la relación 
morfológica del lugar es producto de la topografía en la que se 
asienta, lo que provocó un trazado discontinuo, que deja a lotes 
y manzaneros de gran tamaño con poco o nulo acceso a nivel 
peatonal y vehicular.
En cuanto a dimensión funcional se recaba que el 85% de uso de 
suelo es vivienda que hace frente al 4.5% de equipamiento que 
no resulta ser atractivo ni aporta al habitante predominante que 
es gente adulta de entre 19 a 65 años.
Motivo por el que se determina que el ámbito a resolver lo antes 
expuesto es por medio de un objeto arquitectónico que sirva de 
integrador de un punto A - B, por medio de una red de circu-
lación que dotada de espacios articuladores dinamice la zona y 
de paso se genere sentido de apego y lugar en el habitante.
Proponiendo un equipamiento de implantación dispersa de 
talleres productivos y vivienda colectiva que se articulan a la red 
integradora, entendiendo dinámicas propias del lugar + necesi-
dades del usuario.

Se concluye que de los análisis previos de sitio deriva una serie de 
problemas y necesidades que dieron como resultado evidenciar 
o verificar que el ámbito en el que se trabaja es arquitectónico, 
como sustento para solución del proyecto se hace un estudio de 
revisión teórica que brinda insumos para resolver el ámbito espa-
cial.
Se toma en cuenta en la recopilación de fuentes a la escala bar-
rial – pequeña funciona como articuladora actividades diversas, 
con temporalidades y enfoque de usuarios varios, a calles peato-
nales y bajo el previo entendimiento del barrio y el habitante, 
dando la posibilidad al usuario de que se relacione en el sitio, 
también se toman conceptos de espacios abiertos, cerrados e 
intermedios por medio de implantación dispersa como respuesta 
a nuevas formas de vida en las que los usuarios necesitan espa-
cios aislados y otros que activan el sector haciéndolo más atrac-
tivo.

Escala pequeña - barrio.
Edificaciones baja altura.

Calle como articulador de actividades.
Calle red de conexión, corta, sumada a 
remates.
Entender al habitante
Ciudad + habitante + actividad

ÁMBITO

PROBLEMAS 

+ 

NECESIDADES

LECTURA DE SITIO REVISIÓN TEÓRICA

Metodología:

Producto de un 
proceso que se 
alimenta de la 

información recabada 
anteriormente.

=



CALLE AGOYÁN

CALLE RAMÓN 
NAVA
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OBJETIVO
Los objetivos son la parte de la investigación en la que se 
busca dar resultados al proceso de investigación.
El objetivo general es en el que muestra  en macro a lo 
que se quiere llegar.
Por otro lado los objetivos específicos, detallan ciertos 
puntos más específicos.

PANECILLO - QUITO - ECUADOR
2024

CAP
0505

01
Proceso de investicación

05
06





1OBJETIVOS
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Diseñar un equipamento formativo de talleres productivos y 
vivienda en el Panecillo, mediante espacios integradores (usua-
rio - barrio), para promover el aprendizaje, trabajo , vivienda del 
habitantepredominante.

1.- Disponer diferentes áreas complementarias entre sí, propo-
niendo espacios rígidos (específicos), suaves (complementari-
os) para un buen manejo de escalas barrial - altura de edifi-
cación baja, generando apropiación e integración al contexto 
inmediato.

2.- Proyectar espacios de carácter formativo - talleres para usu-
ario predominante, que se integre por relaciones espaciales e 
integradoras equivalentes entre sí.

3.- Diseño de O.A. formativo + vivienda colectiva por medio de 
organización espacial no jerárquica de los espacios que se 
distribubyen en el sitio y articuan por medio de espacios flexi-
bles.
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1.1 OBJETIVOS

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1.2 ESTRATEGIAS
DE PROYECTO

OBJETIVO GENERAL

INTEGRAR
Por medio del objeto arquitectónico a zonas del barrio que se 
encuentran poco conectadas.

1

N:-25.75

N:-24.00

N:-9.00

N:-18.00

N:-12.00

N:-6.00

N:-0.00

N:+8.00

N:-13.00

FRAGMENTACIÓN DE OBJETO ARQUITECTÓNICO
Objeto arquitectónico de implantación disper-
sa.
Sobre plataformas.

2

RELACIÓN VISUALES
Orientación de fachada principal y relaciön de 
visuales al DMQ.

3

ARQUITECTURA PERMEABLE.
Por disposición de espacios entre llenos y vacíos.4

Calle
Ramón
Navas

Calle
Ambato

Calle
Agoyán
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Espacios colectivos se proponen como complemento 
de espacios privados.

RELACIÓN CON LOS LINDEROS

 Relación con colindancias, a calle Agoyán y Ramón 
Nava límites suaves.
Colindancia a lotes cerrado, debido al carácter 
privado de esa parte del proyecto.

5

VIVIENDAS BAJA ALTURA - ALTA DENSIDAD
Mantienen relación de escala barrial.
1 PLANTA
2 PLANTAS

1 PLANTA

6

2 PLANTAS

2 PLANTAS

TRANSICIÓN DE LO PÚBLICO A LO PRIVADO7
Zona residencial privado

Zona Pública

Zona semipública

Zona Privada
Vivienda

Acceso a través 
de talleres

Acceso a través 
de plazas

CIRCULACIÓN COMO ELEMENTO ARTICULADOR8

ESTRATIFICACIÓN DE CIRCULACIÓN VERTICAL ENTRE PLATAFORMAS9

ESPACIOS CONECTORES10

Escaleras Plataformas

Calle
Agoyán

Calle Ramón Navas

Calle
Agoyán

Calle Ramón 
Navas

Escaleras Plataformas

Plataformas: 
Actividades.
Puntos de encuentro.
Estancias.

Circulación nivel pública. 

Acceso nivel de calle

Núcleo de circulación

Circulación nivel privada.

Muros

Espacio privado

Espacio colectivo.

Muro - límite cerrado 

Límite suave

Límite suave

Calle Agoyán

Calle Ramón
 Nava
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3.1FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO
PLANTA TIPO DE VIVIENDA

VIVIENDA A VIVIENDA B VIVIENDA C VIVIENDA D

PLANTAS TIPO
Uso de diferentes plantas tipo en relación a la diposición 
de las mismas en el proyecto.

Vivienda tipo 4
2 Niveles vivienda
1 Nivel comercio
2 Dormitorios

Vivienda colectiva
2 Niveles vivienda
Sala se amplia a 
tercer lugar.

2 Niveles vivienda
Sala se amplia al 
patio para tener 
ventilación en 
planta alta y baja.

Vivienda patio Es 
continua a 
escalinata.
Acceso  retran-
queado para 
tener privacidad.

Vivienda en altura
1 Nivel vivienda
Sse apila en tres 
pisos.

5,77

6,93

5,77

6,93

7,25

11,61

7,3

11,61

10
,3

1
10

,3
1

6,32

B

D

B

C
C
C

A
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VACÍOS ENTRE ELEMENTOS IMPLANTACIÓN DISPERSA

Espacios colectivos exteriores o iinterfaces,
articula  la red de circulación peatonal con espacios que satisfacen actividades básicas como:  
ver, oir caminar, hablar, sentarse, estar.

Vivienda colectiva

Acceso parqueadero, 
Subsuelo 1

Bloque circulación

Talleres +
sala eventos

Inicio recorrido
público

Patio- espacio intermedio 
ampliación sala de vivienda

Galería - vínculo-
con la calle

Público a privado
Escalera + estacia

= puntos de 
encuentro

Público a privado

Acceso indirecto
Relación público y 

privado

Comercio

Estancia + escaleras

Comercio

Vivienda

Vivienda 
tipo Patio

Vivienda

Restaurante - comercio

Patio ampliació de vivienda - espacio reunión social

Público

Público

Privado

Semi privado



SOLUCIÓN ARQUITECTÓNICA

Este es el proceso en el que se verifica y obtiene los resulta-
dos de la metodología, previamente antes expuesto.

CAP
07

Obtención de resultados

07





Es la compilación gráfica de la respuesta espacial, a la problemática 
detectada de la lectura de sitio.
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1SET DE PLANOS 
ARQUITECTÓNICOS
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1.1 IMPLANTACIÓN

A

0m 10m 20m 30m
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1.2 PLANTA ARQUITECTÓNICANIVEL  ACCESO 
N: -9.00

0m 10m 20m 30m
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1.3 PLANTA ARQUITECTÓNICA

1.4 PLANTA ARQUITECTÓNICANIVEL +21.00

0m 10m 20m 30m

1.3 PLANTA ARQUITECTÓNICANIVEL +24.00

1.3 PLANTA ARQUITECTÓNICANIVEL -21.00



86

1.3 PLANTA ARQUITECTÓNICA

0m 10m 20m 30m

1.3 PLANTA ARQUITECTÓNICANIVEL -18.00

1.3 PLANTA ARQUITECTÓNICANIVEL -15.00
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1.7 PLANTA ARQUITECTÓNICANIVEL -12.00

0m 10m 20m 30m
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1.8 PLANTA ARQUITECTÓNICANIVEL -9..00

0m 10m 20m 30m
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1.9 PLANTA ARQUITECTÓNICANIVEL -6.00

0m 10m 20m 30m
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1.10 PLANTA ARQUITECTÓNICANIVEL -6.00

0m 10m 20m 30m

NIVEL -3.00

NIVEL -0.00

NIVEL +4.00

NIVEL +8.00



1.11  PLANTA ARQUITECTÓNICANIVEL +0.00
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0m 10m 20m 30m

0m 10m 20m 30m

FACHADA POSTERIOR

FACHADA FRONTAL



1.12 CORTES ARQUITECTÓNICOS
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0m 10m 20m 30m

0m 10m 20m 30m

CORTE A-A’

CORTE B-B’
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0m 10m 20m 30m

0m 10m 20m 30m

CORTE C-C’

CORTE D-D’
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0m 10m 20m 30m

CORTE E-E’

CORTE F-F’

CORTE G-G’
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1.20 ISOMETRÍA
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1.21 VISTA EXTERIOR 1  N: -13.00



97

1.22 VISTA EXTERIOR 1  N: -13.00
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1.21 VISTA INTERIOR  VIVIENDA  N: -13.00
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1.22 VISTA EINTERIOR N: -22.50



1.20 PLANO TOPOGRÁFICO
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SIN ESCALA
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1.20 PLANO TOPOGRÁFICO

SIN ESCALA

SIN ESCALA



1.21 CORTE TOPOGRÁFICO

102

SIN ESCALA SIN ESCALA

SIN ESCALA

SIN ESCALA



2.50 m

1.22 PLATAFORMA MODIFICADA

103

SIN ESCALA
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1.22 CORTES DE PLATAFORMA MODIFICADA

SIN ESCALA SIN ESCALA

SIN ESCALA

SIN ESCALA
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1.23CORTES DE PLATAFORMA MODIFICADA

SIN ESCALA

SIN ESCALA
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1.24 PLANTA CON MUROS 

SIN ESCALA
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1.24 PLANTA DE MUROS 

1.25 ISOMETRÍA DE MUROS
SIN ESCALA

SIN ESCALA

SIN ESCALA
SIN ESCALA
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1.26 DETALLES ARMADO DE MURO

SIN ESCALA
SIN ESCALA

SIN ESCALA

SIN ESCALA

SIN ESCALA

SIN ESCALA
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1.27 CUADRO DE PLATAFORMAS Y EDIFICACIONES
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1.27 ÁREA COLABORANTE

SIN ESCALA

SIN ESCALA SIN ESCALA
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1.28 DETALLES CIMENTACIÓN

SIN ESCALA

SIN ESCALA

SIN ESCALA SIN ESCALA

SIN ESCALASIN ESCALA
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SIN ESCALA

SIN ESCALA

SIN ESCALA

SIN ESCALA

SIN ESCALA

SIN ESCALA

SIN ESCALA
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SIN ESCALA

SIN ESCALA

SIN ESCALA

SIN ESCALA

SIN ESCALA
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1.29  PREDIMENSIONAMIENTO COLUMNAS 

SIN ESCALA

SIN ESCALA

SIN ESCALA SIN ESCALA



1.30  PREDIMENSIONAMIENTO COLUMNAS 

SIN ESCALASIN ESCALASIN ESCALA

SIN ESCALA SIN ESCALA

SIN ESCALA SIN ESCALA
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1.31 CORTE ESTRUCTURAL

SIN ESCALA

SIN ESCALA

SIN ESCALA

SIN ESCALA

SIN ESCALA
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1.32 ARMADO DE LOSA

SIN ESCALA

SIN ESCALA

SIN ESCALA

SIN ESCALA

SIN ESCALA

SIN ESCALA



SIN ESCALA

SIN ESCALA
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SIN ESCALA

SIN ESCALA

SIN ESCALA
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SIN ESCALA

SIN ESCALA

SIN ESCALA

SIN ESCALA
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SIN ESCALA

SIN ESCALA

SIN ESCALA

SIN ESCALA
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WALL SECTION
SIN ESCALA


