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y humanas
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understanding the material as the development of 

being from the aesthetic and human aspects that are 
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generated through memory and action, in this way, it 

is possible to reduce the idea of segregation that 
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making the person perceive the street as part of their 

home, because it responds to their spatial, social and 
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RESUMEN

El poder de la arquitectura_ es un proyecto que busca la re 

dignificación de los espacios públicos y privados para una 

identidad colectiva en el barrio de Las Casas, D. M. Quito. El 

proyecto parte de la relación entre arquitectura, sociedad y 

persona, entendiendo a lo material como el desarrollo del ser 

desde los aspectos estéticos y humanos que se aprenden a 

través de percepciones, experiencias y expresiones. Partiendo de 

esta base, se plantea un modelo de red que una al espacio 

público con el privado; desde una secuencia de casa, calle, barrio 

y ciudad. Esta red cuenta con diversos espacios que responden 

a las actividades, actores y valores espaciales del lugar; de esta 

manera, se logra incorporan a los individuos a la colectividad. 

Para ello, se interviene en dos programas, uno residencial 

(privado) y otro de espacio público. Se emplean estrategias de 

conexión entre los diferentes grados de intimidad para lograr que 

la habitabilidad de la ciudad se dé como la habitabilidad de la 

casa: permitiendo que la persona habite, socialice, viva y se 

desarrolle desde la individualidad para nutrir al colectivo. Por otro 

lado, se emplean estrategias de intervención que rescaten la 

memoria del lugar y de los actores, para convertirla en una 

identidad colectiva, entendiendo al espacio como una expresión 

del ser. Estas estrategias tienen en cuenta la estacionalidad del 

espacio público, la influencia del espacio privado en la mente de 

las personas, el sentido de pertenencia que se genera a través 

de la memoria y la acción, de esta manera, se logra reducir la idea 

de segregación que existe en el barrio de Las Casas. El proyecto 

conecta al espacio público con el privado, logrando que la 

persona perciba a la calle como parte de su hogar, debido a que 

responde a sus necesidades espaciales, sociales y humanas.

ABSTRACT

The power of architecture_ is a project that seeks the 

redignification of public and private spaces for a collective identity 

in the neighborhood of Las Casas, D. M. Quito. The project starts 

from the relationship between architecture, society and person, 

understanding the material as the development of being from the 

aesthetic and human aspects that are learned through 

perceptions, experiences and expressions. On this basis, a 

network model that unites public and private space is proposed; 

from a sequence of house, street, neighborhood and city. This 

network has several spaces that respond to the activities, actors 

and spatial values of the place; In this way, it is possible to 

incorporate individuals into the community. To do this, it 

intervenes in two programs, one residential (private) and another 

of public space. Strategies of connection between the different 

degrees of intimacy are used to ensure that the habitability of the 

city is given as the habitability of the house: allowing the person 

to inhabit, socialize, live and develop from individuality to nourish 

the collective. On the other hand, intervention strategies are used 

that rescue the memory of the place and the actors, to turn it into 

a collective identity, understanding space as an expression of 

being. These strategies take into account the seasonality of public 

space, the influence of private space on people's minds, the sense 

of belonging that is generated through memory and action, in this 

way, it is possible to reduce the idea of segregation that exists in 

the neighborhood of Las Casas. The project connects the public 

space with the private one, making the person perceive the street 

as part of their home, because it responds to their spatial, social 

and human needs.
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1

APROXIMACIÓN

1.1 ARGUMENTACIÓN

El barrio de Las Casas se ha desarrollado a partir de 

transformaciones importantes que van de la mano con el 

crecimiento de la ciudad. Estas transformaciones han 

provocado que el barrio sea reconocido a partir de las etapas 

históricas que atravesó. La primera se refiere a una etapa de 

periferia, en el que los terrenos eran amplios y accesibles 

social y económicamente. La segunda se refiere a una etapa 

positivista(1) de desarrollo como barrio, en la que se busca una 

relación digna entre el habitar la casa y el habitar el espacio 

público. En esta etapa se germina la memoria de un colectivo 

y se logra establecer una identidad. En la tercera etapa se 

refuerza la presencia de los equipamientos alrededor del 

barrio, por lo cual, fue necesario implementar una 

infraestructura vial que responda a la demanda de movilización 

desde las afueras hacia el interior del barrio, así, la conexión 

con la ciudad mejora. Por último, en la actualidad atraviesa una 

etapa de densificación poblacional y espacial, debido a un 

cambio en la tipología de la vivienda y a un crecimiento 

comercial, que, en cierta medida, se traduce en una afectación 

al espacio público, perdiendo la relación digna del habitar. 

Estas transformaciones son producidas por el surgimiento del 

conductivismo(2) en el barrio, que derivó en un

estructuralismo(3) basado en la fragmentación del colectivo y

segregación socio-espacial. Conforme al desarrollo del barrio, 

se reconocen tres categorías de problemáticas:

FALTA DE MEMORIA COLECTIVA

La memoria del barrio ha sido afectada por la segregación 

socio-espacial que se ha generado en este a lo largo de su 

desarrollo. Junto a la etapa de densificación del barrio, se 

incorporan actores externos que no poseen una conciencia de 

identidad colectiva local, por lo cual, el barrio empieza a 

fragmentar su memoria. Este hecho se ve traducido en la 

apropiación del espacio público por parte de un grupo social, 

segregando a los demás.

AFECTACIÓN A LA IDENTIDAD

La identidad del barrio ha sido afectada causando un 

desprendimiento en el sentido de pertenencia y la participación 

colectiva e individual sobre el lugar y lo que pasa en él, por 

ende, se ha perdido la responsabilidad sobre el espacio 

público. 

La ocupación informal de ciertos actores y actividades ha 

provocado una transformación del espacio público que afecta

a los derechos urbanos de las personas que habitan, transitan 

y experimentan el barrio, produciendo una inconformidad entre 

los actores.

En el proceso de desarrollo del barrio existieron asentamientos 

ilegales habitados por personas en busca de un lugar para 

refugiarse, que, posterior a que el barrio atravesara su etapa 

de crecimiento, fueron desplazadas; sin embargo, llegaron a 

formar parte del barrio, por lo que habitan el espacio público

del mismo. Esta realidad afecta a la imagen del barrio y su 

identidad, generando una percepción de inseguridad.

Figura 1: Análisis de ocupación del espacio e implicación de factores externos.
Elaboración propia.

EL ESPACIO PÚBLICO DEJA DE SER DIGNO 
Analizando el proceso que ha atravesado el barrio, iniciando 

desde la falta de memoria colectiva que desemboca en la 

afectación de la identidad, se entiende que se produzca una 

pérdida del sentido de pertenencia, como resultado, los 

espacios públicos son descuidados, irrespetados y 

transformados. Este hecho, ha producido la pérdida de 

dignidad en el estilo de vida urbana de las personas que 

habitan el barrio.

En el barrio, el derecho a la ciudad ha sido afectado debido a

las carencias presentes en las dinámicas socio-espaciales y 

en el estado físico de la infraestructura; por esto, el espacio 

público se percibe falto de dignidad. 

INTRODUCCIÓN
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LA CASA: RELACIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL CON EL 
BARRIO LAS CASAS

El cerramiento

La relación entre residentes y el barrio se ha limitado a el uso 

de la acera como medio de desplazamiento para llegar a las 

residencias y cubrir necesidades básicas de abastecimiento en 

donde, a pesar de que se dan encuentros esporádicos entre 

vecinos no hay las cualidades espaciales para definir una 

permanencia, la socialización se da en pequeños espacios de 

espera que no aportan al fortalecimiento de una relación entre 

personas. Además, la presencia de bordes hace que la 

residencia no sea el único lugar percibido como hogar. La 

percepción de las residencias es de encerramiento con 

comodidades sin relaciones sociales y de la calle es de 

incomodidad con limitada relación social. 

Figura 2: Análisis de falta de relación entre residencias y barrio.
Elaboración propia.

Los conjuntos residenciales y bloques de multifamiliares 

albergan diferentes tipologías de vivienda pero que al pasar la 

barrera del muro existen la misma percepción de un lugar que 

proyecta seguridad y un cambio de imagen sobre los lugares 

colectivos y de relación, esto porque las conexiones y la 

presencia de infraestructura verde son reconocidos como 

elementos importantes para generar interacciones entre 

vecinos, pero que solo se aplica del carramiento para adentro. 

Figura 3: Análisis de condiciones en conjuntos habitacionales.
Elaboración propia.

Dentro de los conjuntos habitacionales hay una unificación en 

el estilo de las fachadas. A pesar de que hay una necesidadad 

de ampliación en las casas, estas moficicaciones se realizan 

desde la parte de atrás hacia arriba y llegan a ser de hasta 

cuatro pisos. 

Figura 4: Análisis de adaptación del espacio público.
Elaboración propia.

Límite difuso
Los residentes han encontrado una manera de proyectar la

casa hacia el espacio comunal creando lugares que invitan a 

una permanencia y vinculación, como una manera de llevar la 

sala hacia afuera, estos lugares hacen que las personas 

interactuen entre ellas y generen dinámicas que juegan entre 

lo público y lo privado sobrepasando la barrera física y mental 

de la idea del cerramiento como límite tangible y arquitectónico 

que aporta en gran medida a la segregación entre personas y 

espacios. 
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Figura 5: Análisis de paradas informales y ocupación del espacio.
Elaboración propia.

Accesibilidad y movilidad
La accesibilidad se ve afectada por la ocupación de la vereda 

por comerciantes informales, soluciones arquitectónicas para 

el ingreso a los comercios (gradas y plataformas) y por rampas 

construidas para el ingreso de vehículos a los parqueaderos. 

Estos elementos responden a la pendiente existente en el 

sector. Por otro lado, el tránsito alto de vehículos privados y 

líneas de transporte público son los principales actores de este 

sector. Esta es afectada por la ocupación de privados para 

estacionar su vehículo a los dos lados de la calle, que mide 

8,50m, ocupando más de la mitad de su longitud transversal. 

Esta reducción del espacio para la movilidad de los vehículos, 

produce tráfico y malestar en el tránsito.

Compatibilidad entre servicios y equipamientos
Los servicios presentes son, principalmente, de comercio. La 

mayoría de equipamientos son de educación, institucionales y 

de salud. La relación entre servicios y equipamientos responde 

a un itinerario y usuarios específicos; por lo cual, no es 

compatible con el sector, su densidad y su desarrollo.

Figura 6: Análisis de relación de viviendas y espacios públicos.
Elaboración propia.

Equipamiento, vivienda y espacio público
Los equipamientos que existen en el sector, son 

equipamientos que responden a la ciudad, no al barrio. Por 

ende, la relación de estos con la vivienda y el espacio público, 

no ha sido planificado, ni se ha controlado el cambio en el uso 

de suelo. Esto produce una falta de espacio público y de 

servicios que respondan al mayor actor del sector: el residente.

Figura 7: Análisis de espacios públicos e interacción con los residentes.
Elaboración propia.

Infraestructura verde y espacio público
El barrio cuenta con dos espacios públicos destinados para la 

distención y para la relación de las personas. El primero de 

ellos, ubicado en las calles Juan Acevedo y Díaz de la Madrid, 

está destinado a espacios de recreación, tales como: juego y 

deporte, este se ocupa, principalmente, en la tarde-noche por 

las personas adultas y en la mañana- tarde por niños y 

adolescentes. El otro es un espacio baldío con una cancha 

improvisada, frente a la Unidad Educativa Carlos Zambrano, 

este espacio es ocupado, principalmente, los fines de semana

en donde también se evidencia una presencia de comercio 

informal. Esto demuestra una falta de relación entre la función 

del espacio público y las actividades que realizan y necesitan 

los diferentes actores que habitan el barrio.
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1.2 IMPORTANCIA 

El barrio de las casas tiene una memoria de barrio segregado 

a la periferia de la ciudad, con un borde marcado (av. Mariscal 

Sucre) y con un desarrollo físico, arquitectónico y social que ha 

acentuado el sentido de segregación socio-espacial. Es 

necesario intervenir en el barrio para transformar la memoria y 

las percepciones de las personas que lo habitan, mediante una 

propuesta espacial que dignifique tomando en cuenta a los 

diferentes actores y su modo de habitar el barrio, basándose 

en las necesidades espaciales, sociales, estéticas y humanas 

de cada actor. El proyecto busca generar una red de espacios 

que satisfagan estas necesidades para lograr una identidad 

colectiva y para transformar la memoria de segregación a una 

identidad de unión entre arquitectura, sociedad y persona. 

Para ello, se enfoca en los modos de ocupación de los 

espacios públicos y privados, y las transformaciones 

espaciales de estos lugares a través del día, puesto que, la 

ocupación del espacio es una expresión de lo humano, de la 

cultura y de las necesidades. Además, el proyecto se enfoca 

en las dinámicas socio-espaciales del barrio, estableciendo 

canales entre el individuo y el colectivo, entendiendo que el 

desarrollo socio-espacial es una base importante para la

dignificación del espacio público y privado y para la generación 

de la identidad. Por otro lado, el proyecto se enfoca en los 

modos de transformación espacial del barrio que se ven

determinados por las necesidades de ciertos actores y que, en 

ciertos casos, crea incomodidad. De esta manera se logra 

identificar las problemáticas que generan el sentimiento de 

segregación y las resuelve con una red socio-espacial que se 

preocupa del desarrollo del individuo en el colectivo, llegando 

a re dignificar las condiciones espaciales del barrio y las 

residencias, para que la cotidianeidad de las personas que lo 

habitan refuerce su sentido de pertenencia y de ser.

1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La pérdida del derecho progresivo de la ciudad y de la 

identidad se refleja en el espacio físico y las dinámicas socio-

espaciales del espacio público y privado y en la vida que se 

desarrolla en la acera, la calle, la entrada a la vivienda y los 

espacios dentro de ella. La ausencia a los derechos en el estilo 

de vida urbana, el cambio de tipología de las viviendas, la poca 

relación entre servicios, equipamiento, vivienda y espacio 

público, la ocupación informal de actores y factores externos 

ha generado que el barrio se fragmente y que este problema 

evolucione a una segregación socio-espacial, lo cual, ha 

desembocado en  la inexistencia del sentido de pertenencia, 

dando como resultado, la eliminación de la dignidad en el 

espacio público, el estilo de vida urbana y el estilo de vida de 

las personas.

¿Cómo recuperar la dignidad del espacio público y privado 

para llegar a desarrollar una identidad colectiva e individual de 

las personas que habitan el sector?

OBJETIVO GENERAL 

Dignificar espacios urbanos y residenciales del barrio Las 

Casas mediante un modelo de diseño de relaciones socio 

espaciales individuales y colectivas. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Identificar factores tangibles e intangibles para 

establecer variables de diseño estratégico respecto al 

desarrollo socio económico, morfológico y socio 

espacial, y determinar el estilo de vida urbano y 

residencial del sector. 

2. Promover el derecho a la ciudad como base de 

desarrollo para un plan que tiene como principio la 

justicia social y territorial, a través de estrategias de 

diseño que toman en cuenta a las personas, su manera 

de ocupar el espacio, la accesibilidad, adaptación y 

resiliencia de la arquitectura como medio de integración 

y vinculación entre personas.

3. Diseñar espacios que van desde lo urbano a lo 

residencial a través de estructuras e infraestructura, que 

permiten crear lugares que dinamizan y promueven una 

habitabilidad entre la ciudad y la casa. 



UNIVERSIDAD UTE
FACULTAD DE ARQUIETCTURA Y URBANISMO

5

ANÁLISIS DEL LUGAR

Figura 8: Conformación urbana: Barrios Las Casas y La Primavera.
Elaboración propia

1.1 ANTECEDENTES 
Los barrios Las Casas y La Primavera se encuentran limitados 

y separados por la Av. Mariscal Sucre que cruza en sentido 

norte-sur y sur-norte, paralelamente la calle Juan Acevedo se 

hace presente como un eje de movilidad fuerte que une al 

barrio con la Av. Mariscal Sucre y perpendicularmente con ejes 

de movilidad importantes como son: la calle Selva Alegre y la 

calle Fray Bartolomé de las Casas, que, conectan a los barrios 

en todas las direcciones denotando la marcada presencia del 

vehículo y el transporte público que responde a la necesidad 

de movilidad que existe en el sector no solo por sus residentes 

si no, también por la presencia de usuarios externos que a 

diario ocupan el lugar debido a que existen varios 

equipamientos de salud, educación, seguridad y saneamiento 

que son fundamentales para el desarrollo de la ciudad. A su

vez, la variación en la tipología de vivienda responde al nivel 

socio económico del sector que busca una fuente de ingreso 

extra implantando un negocio en la planta baja de las 

edificaciones o alquilando una parte de la casa, sumado al 

crecimiento demográfico y territorial han sido los factores que 

contribuyen a que la calidad de vida y la identidad colectiva e 

individual del sector se vea afectada, disminuyendo los niveles 

de participación y colaboración de las personas sobre el 

espacio público y  adaptándose a  las nuevas dinámicas que 

suceden en lo privado por las modificaciones que se hacen. 

1.2 EJES DE ESTUDIO: URBANO

Tipología de vivienda 

Dentro de la historia del barrio tenemos como factor a 

considerar el desarrollo y cambio en la tipología de vivienda: 

unifamiliar pareada a bloques de vivienda y multifamiliares, 

generando un aumento en la demografía y densidad 

poblacional y de vivienda del sector que cambiaron el tipo de 

Figura 9: Análisis demográfico.
Elaboración propia

residentes que habitan el lugar, ahora una gran parte de 

personas que habitan en el sector son inquilinos que no 

conocen sobre la cultura e identidad del sector y que acentúa 

la falta de interés sobre el cuidado y manejo de espacios 

públicos, además se ha dado un incremento de los 

asentamientos informales de personas en situación de calle e 

inmigrantes que consideran a los barrios periféricos como un 

lugar en el cual pueden implantarse por la falta de una 

autoridad que controle  estas irregularidades. 

Morfología

La morfología del sector está compuesta principalmente por 

dos usos de suelo: residencial y mixto. Esto conlleva a que el 

área construida de las edificaciones ocupe lo máximo 

permitido dando como resultado un Open Space Ratio (OSR) 

de 0,50; esta ratio arroja información sobre cómo está

estructurado el barrio, la parte menos densificada se ubica 

aledaña a los bordes del sector mientras que la más 

densificada se encuentra en el núcleo. Este fenómeno influye 

en el Floor Area Ratio (FAR) que asciende a 1,61 lo cual 

responde al desarrollo territorial y de tipología que han dado 

como resultado una densificación edificatoria de 49%.

CAPÍTULO I: SÍNTESIS CONCEPTUAL
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Accesibilidad

Tomando en cuenta la pendiente del sector, la accesibilidad se 

convierte en un punto débil dentro de la morfología del mismo. 

Entre la av. Mariscal Sucre y la calle Polit Lasso, la 

accesibilidad llega a su menor calidad, las aceras están 

dañadas y existen gradas generadas para el acceso de 

vehículos a parqueaderos particulares. Entre la calle Polit 

Lasso y Hernando Alcocer, las condiciones físicas de la acera 

mejora, pero persiste la presencia de gradas, tanto para el 

ingreso de vehículos como para el ingreso a los comercios que 

tienen una diferencia de nivel con respecto a la calle. Entre la 

calle Hernando Alcocer y la calle Juan Acevedo, las 

condiciones son las mismas. Esto resulta en un problema de 

accesibilidad, y, sin embargo, en los espacios que ocupan las 

gradas de ingreso a los comercios se generan relaciones entre 

las personas.

Movilidad

La presencia de la Av. Mariscal Sucre y calles de importancia 

para la movilidad en Quito y de conectividad en el sector lo 

convierte en una centralidad que acoge diariamente una 

cantidad considerable de todo tipo de vehículos y que 

responden a la necesidad de trasladarse de un lugar a otro, sin 

embargo, las líneas de buses y calles construidas se han 

hecho sin una planificación previa y sin tomar en cuenta el 

crecimiento que Quito tiene, lo que causa una saturación 

vehicular que genera puntos de conflicto debido a que las 

calles no solo se usan para transitar si no para parquearse en 

intervalos de tiempo que varían pero que de igual manera 

afectan a la circulación vehicular. 

Figura 10: Accesibilidad entre av. Mariscal Sucre y calle Polit Lasso.
Elaboración propia

Figura 11: Accesibilidad entre calle Polit Lasso y calle Hernando Alcocer.
Elaboración propia
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Figura 12: Ocupaciones, flujos y estímulos del sector.
Elaboración propia

Ocupaciones, flujos y estímulos

El sector tiene varias formas de ocupación del espacio en 

diferentes horarios, que depende de los flujos de las personas 

que lo habitan, sus estilos de vida y su manera de usar el 

espacio como individuos y como colectivo. El conjunto de estas 

ocupaciones y flujos, resulta en una red de estímulos que 

influyen fuertemente en las percepciones que genera el barrio. 

En la mañana, el barrio se habita respondiendo a la necesidad 

de movilización vehicular y peatonal hacia los trabajos, 

permanencia en las paradas de transporte público y a la 

recepción de estudiantes, lo cual atrae a vendedores 

ambulantes que tienen otra manera de ocupar el espacio y de 

generar relaciones socio espaciales formando flujos y 

estímulos categorizados como intensos y fuertes. 

Equipamientos

En el sector se implantan diferentes tipos de equipamientos 

que son elementales para el desarrollo de la ciudad y que 

sumándole la movilidad contribuyen a que el sector se muestre 

cada vez más como una centralidad. Esto implica la llegada de 

usuarios externos al barrio que contribuyen a que se impulse 

una actividad de comercio formal e informal haciendo que el 

usuario se desplace hacia el barrio para cubrir necesidades 

básicas, pero principalmente de alimentación. 

A pesar de que los equipamientos se concentran en un mismo 

lugar las dinámicas son deficientes por la falta de espacios de 

permanencia, de relación y de esparcimiento. 
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Figura 13: Ocupaciones, actores y actividades del sector.
Elaboración propia

En la media mañana, el barrio responde a una ocupación de 

comercios informales y residentes que buscan satisfacer 

necesidades de abastecimiento y alimentación generando

flujos que se concentran entre la calle Polit Lasso y la calle 

Juan Acevedo, generando flujos y estímulos moderados y 

suaves. En la tarde, el barrio se ocupa por las personas que 

regresan a sus residencias y por estudiantes del horario 

matutino que parten hacia sus casas y los del horario 

vespertino que ingresan al colegio, conformando estímulos y 

flujos moderados. En la noche, los flujos y los estímulos 

vuelven a un grado entre fuerte e intenso debido al retorno de 

las personas desde sus trabajos, la salida de los estudiantes y 

residentes que realizan actividades de ocio y abastecimiento. 

Estas ocupaciones y estímulos, tienen como actores a 

vendedores ambulantes, residentes, estudiantes y personas 

que se transportan hacia los diferentes equipamientos, 

viviendas y comercios existentes en el sector.

1.3 EJES DE ESTUDIO: RESIDENCIAL

Pieles y capas

En el desarrollo del barrio existen diferentes tipologías de 

vivienda, sin embargo, el que predomina y da origen a los 

conjuntos habitacionales en este sector son las viviendas 

unifamiliares adosadas que tienen características de compartir 

la pared que las separa y utilizar los mismos materiales para la 

fachada. Estas casas tienen una herencia familiar y de barrio 

que responden a un nivel socio económico medio – bajo pero 

que han tenido la necesidad de ampliación o de cambio, no 

obstante, hay una falta de planificación en cambios estéticos, 

estructurales y arquitectónicos que han afectado a la 

funcionalidad de la casa.

Figura 14: Análisis sobre pieles y capas de la casa.
Elaboración propia
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Orden funcional y grados de intimidad

Dentro de los cambios que ha sufrido la casa hay una 

alteración en el manejo de los grados de intimidad, esto porque 

no se toma en cuenta la transición espacial y mental que debe 

haber entre privado y semiprivado y que aporta a que las 

personas puedan desarrollarse y realizar actividades que van 

desde lo colectivo hasta lo individual, de la misma forma los 

espacios que se comparten no cumplen con las dimensiones y 

condiciones para poder llegar a un esparcimiento y 

colectividad entre las personas que habitan la casa.

Con respecto al orden funcional que maneja la casa 

actualmente hay que considerar que los espacios se han 

adaptado a las necesidades de las personas que habitan allí. 

De esta manera se ha sobrepuesto la idea de generar ingresos 

extra y dividir el espacio para llegar a una privacidad pero que 

han afectado significativamente a la calidad de vida y de los 

espacios, de manera general la casa se percibe como 

desordenada y limitada dimensionalmente. 

Figura 15: Análisis de grados de intimidad.
Elaboración propia

Orden material 

Figura 16: Corte de orden material de la casa.
Elaboración propia

Al ser una casa que cuenta con un tiempo de construcción de 

más de 25 años, que ha pasado por diferentes dueños y 

etapas arquitectónicas es evidente que se han hecho cambios 

estéticos con el fin de mejorar la percepción que se tiene sobre 

la apariencia del lugar. Sin embargo, la falta de planificación y 

neutralidad han agregado capas de materiales sobre la base 

arquitectónica, existen materiales que están sobrepuestos y 

detalles estéticos que saltan de un estilo arquitectónico a otro, 

esto aporta a la sensación de desgaste de la casa. 

Figura 17: Análisis de materiales.
Elaboración propia

Transformaciones y valores

La casa demuestra sus valores a través de las 

transformaciones que ha sufrido porque es el lugar en que se 

reflejan las necesidades y la manera en la que las personas 

solventan las mismas, aprovechando los recursos que tienen 

y priorizando lo que en el momento es más importante. Hay un

recuerdo sobre la memoria y origen de la casa, se han 

respetado las inclinaciones de las cubiertas y la afectación en 

la fachada es mínima. De la misma manera se ha respetado la 

entrada de luz natural y ventilación para las personas que 

habitan la casa. 

Figura 18: Análisis de transformaciones y valores.
Elaboración propia
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1.4 CONSIDERACIONES SOCIO ESPACIALES

Relaciones socio espaciales

En el sector las relaciones socio espaciales y las dinámicas 

que se generan son marcadas por la forma de ocupar el 

espacio y los actores que lo ocupan. De esta manera, se 

observa que las relaciones socio espaciales se concentran en 

ciertos lugares donde los comercios tienen mayor 

compatibilidad entre ellos, generando la adición de actores 

(vendedores ambulantes y personas en situación de calle) y la 

creación de espacios destinados a diferentes ocupaciones 

como paradas de bus improvisadas, ocupación de verdeas y 

gradas para la socialización, espacios de venta y compra en la 

acera y estacionamientos improvisados. 

Este hecho, agrupa a las personas en diferentes horarios y las 

relaciona entre sí. A partir de las relaciones socio espaciales 

se puede concluir que los comercios se agrupan en venta de 

productos (tienda, farmacia y papelería), comercios de venta 

de comida (restaurante, carnicería, frutería y panadería) y los 

relaciona con comercios destinados a servicios (cyber, 

veterinaria, peluquería y guardería).

Figura 19: Análisis de relaciones socio espaciales.
Elaboración propia

Deficiencia de derechos urbanos

Los barrios Las Casas y La Primavera comparten un borde 

(Av. Mariscal Sucre) que ha limitado el desarrollo de espacios

que ayuden a la compacidad del sector, afectando las 

dinámicas socio espaciales y la manera en la que se 

desarrollan los barrios. La acera se ocupa para el comercio 

informal que responde al crecimiento demográfico y las 

necesidades de abastecimiento que esto genera, pero que 

afecta la libre circulación, el espacio de desplazamiento que 

queda es mínimo obligando a las personas a bajar a la calle 

para poder movilizarse. La falta de una infraestructura vegetal 

y espacios adecuados de recreación, permanencia y relación 

social son elementos que provocan un deterioro en la vida 

urbana y a su vez en la calidad de vida de las personas. 

Figura 20: Análisis de comercios, ocupaciones y nivel de compatibilidad.
Elaboración propia.

1.5 ANÁLISIS ARQUITECTÓNICO DEL LUGAR

Imagen 1: Barrio Las Casas y barrio La Primavera
Fabián Baldeón

Tomando en cuenta la importancia establecida por los análisis 

previamente descritos correspondiente a la interacción entre 

usuario, acera, calle, comercio y las actividades podemos 

identificar la necesidad humana de relación espacial y social, 

así definimos la idea de interacción como la oportunidad de 

compartir el lugar y conocer a personas que habitan el mismo 

espacio, entendamos este concepto citando a la revista 

Arquine, El desvanecimiento de lo popular: Conversación con: 

Vicente Montezuma de Mendoza: “… pues mi lugar de 

residencia no es mi vivienda, sino también mi vecindario, los 

lugares a donde puedo salir a caminar, donde consumo ciertas 

cosas*, donde me relaciono con mis amigos, mis vecinos, con 

la gente y con los lugares en los que habito. De esta forma se 

genera un sentido de apropiación que inicia desde la dignidad 

de la creación del refugio y se debe transpolar hasta una 

ciudad con espacios que mejoren la calidad de vida urbana, y 

como resultado se crea un sentido de pertenencia que da 

identidad.” Con esta referencia podemos entender el valor del 

espacio público para generar interacciones espontáneas que 

se dan cuando las condiciones urbanas y arquitectónicas son 

dignas. 
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1.6 VISIÓN URBANA

Figura 21:  Visión urbana, análisis sobre el funcionamiento del sector.
Elaboración propia.

Derecho a la ciudad

El derecho a la ciudad es un derecho colectivo que tiene una 

función social sobre la ciudad y que debe asegurar dinámicas 

sociales y espaciales; de territorio, inclusión, diversidad y 

equidad. Las personas pueden establecer un contacto con los 

demás cuando se provee de espacios que generan estímulos 

y den la oportunidad de conocer a las personas que están 

habitando el mismo lugar y en el transcurso de sentir el espacio 

propio se genera un reconocimiento sobre las demás personas 

que también habitan el lugar para identificarlos como vecinos 

y amigos. Cuando se produce un sentido de pertenencia se 

pasa a una conciencia de responsabilidad sobre el espacio. De 

esta manera el lugar se dinamiza, creando relaciones, 

interacciones y actividades que disminuyen la percepción de 

inseguridad y abandono, incrementando la identidad colectiva 

y el cuidado sobre la ciudad. 

Red de dinámicas socioespaciales
Se toma como estrategia crear espacios de permanencia 

agrupados en lugares atrayentes, lugares atrayentes y 

espacios de movilidad activa y pasiva, que permiten que se 

cree una red socio espacial y de estímulos.

Figura 22: Visión urbana, red de lugares atrayentes y receptores.
Elaboración propia.

Arquitectura complementaria

Se inserta espacios nuevos complementarios a los comercios 

que funcionan en planta baja generando un corredor de 

relaciones que dinamiza la habitabilidad del sector. Este 

corredor cumple con las necesidades sociales y espaciales del 

sector tomando en cuenta los modos de ocupación y las 

actividades de los diferentes actores. 

Figura 23:  Ocupación del espacio público según actores.
Elaboración propia.

Estandarización de espacios

De acuerdo a el análisis de las relaciones entre calle–acera-

comercios, actores-actividades-ocupación y flujos-estímulos, 

se diseñan modelos de espacios que al insertarse en la acera 

generan relaciones espaciales: grados de intimidad, orden 

espacial de flujos, diversificación en la manera de ocupar el 

mismo lugar, muros habitables y transiciones espaciales;

relaciones sociales: espacios de permanencia y transición que 

no interrumpen las actividades de los demás, extensión del 

comercio a la acera, infraestructura verde, tratamiento y 

mantenimiento de la fachada, luminaria y mobiliario urbano. 

Figura 24: Inserción de nuevos espacios urbanos
Elaboración propia.
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1.7 VISIÓN RESIDENCIAL

Futuro primitivo

La casa debe ser parte de la ciudad, como la ciudad debe ser 

parte de la casa. Se busca la manera de cambiar los modos de 

habitar proyectando al individuo hacia el colectivo, a partir de 

las infinitas posibilidades arquitectónicas que producen una 

unidad entre espacios que son autónomos pero vinculados 

entre sí. Se toma como estrategia el implementar espacios que 

permitan la apertura a nuevos modos de habitar, basándose 

en la memoria tangible e intangible de la casa a intervenir. De 

esta manera se llega a una arquitectura que debe ser 

explorada, que a medida que se recorre, se descubre. La 

configuración espacial se comunica con su entorno y con el 

comportamiento del usuario. Se generan espacios que van 

desde la permanencia al flujo, produciendo grados de intimidad 

conjugados con grados de visión y modos de habitar 

proyectadas al encuentro con la arquitectura, con el espacio, 

con el entorno y con el colectivo.

Figura 25: Futuro primitivo: Evolución espacial y perceptiva de la ocupación de los 
espacios.
Elaboración propia.

Casa – patio – calle - barrio

Se busca entender el impacto que tiene la arquitectura en el 

desarrollo del ser como persona que vive en un colectivo, y 

que este se desarrolla gracias a la identidad que se genera por 

-sentirse parte de y -aportar a. Se toma como estrategia el 

diseño de espacios que, a partir de límites difusos, se 

proyecten desde lo privado a lo público, configurando 

transformaciones espaciales que generan relaciones desde 

espacios interiores (casa) a espacios semi-exteriores 

(transiciones) a espacios exteriores (patios) a espacios 

comunales (calle) y, finalmente, a espacios públicos (barrio), 

conectando a las personas entre lo privado y lo público. 

Logrando insertar a la ciudad en la casa y viceversa. De esta 

manera, el encuentro produce identidad, y las memorias 

individuales o familiares, se nutren de quienes las rodean, 

llegando a obtener un vínculo tangible e intangible entre 

quienes habitan el barrio.

Figura 26: Casa – Patio – Calle – Barrio. Transiciones entre casa y ciudad.
Elaboración propia.

Modos de habitar

A partir de los modos de habitar se entiende el comportamiento 

espacial y funcional que debe tener el espacio de la vivienda. 

Se propone generar espacios que permitan la acción e 

improvisación de la persona como individuo y como parte de 

un núcleo. Esta estrategia permite diseñar espacios 

autónomos que se vinculan, actuando como nidos en una 

cueva. A partir de esta premisa, basamos los modos de habitar 

en la exploración, en el regresar al comportamiento del hombre 

primitivo, propuesto por Sou Fujimoto, en el que el entorno se 

relaciona directamente con la persona. Los modos de habitar 

configuran relaciones espaciales que van desde el patio hasta 

la habitación, y desde el estar a la cura del cuerpo para finalizar 

en el paisaje. Al involucrar a las personas con espacios que se 

relacionan entre sí, con el paisaje y con el espacio público, se 

genera un sentido de pertenencia y de participación con lo 

tangible e intangible, llegando al colectivo.

Figura 27: Modos de habitar: Identidad y memoria.
Elaboración propia
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ESTRATEGIAS

2.1 VISIÓN Y MODELO

Ciudad compacta y diversa en su territorio y dinámicas. 

Integrada a su cultura y tradición que toma en cuenta a las 

personas que viven dentro y fuera de ella relacionándolas con 

el espacio urbano y el entorno natural. Que genere diferentes 

grados de conexión a través de redes de dinámicas socio 

espaciales, accesibilidad, diversidad, flujo, diferenciación 

espacial y resiliencia. A través de modelos insertables y

espacios multifuncionales que tomen en cuenta el estilo de 

vida y la manera de habitar de las personas, potencializando 

los espacios para generar micro centralidades que se basen 

en lugares de llegada, atrayentes y en las distintas movilidades 

para diversificar las actividades y flexibilizar los espacios 

públicos y privados. Que tenga la capacidad de adaptarse e 

implementarse a cualquier contexto tangible e intangible.

Figura 28: Modelo y visión conceptual y arquitectónica.
Elaboración propia.

2.2 EJES DE INTERVENCIÓN: URBANA

Analizadas y expuestas las problemáticas en el capítulo I, se 

plantean ejes de intervención en lo urbano y residencial que 

respondan a las necesidades y dinámicas de los actores y del 

sector: 

1. Promover el derecho a la ciudad como base de 

desarrollo para un plan que tiene como principio la 

justicia social y territorial.

2. Establecer una red de dinámicas socioespaciales con 

un tratamiento y aplicación de espacios receptores, 

atrayentes y de movilidad activa y pasiva.

3. Entender los modos de habitar de los distintos actores 

y aplicarlos a una arquitectura que se complemente con 

los estímulos y flujos estudiados. 

4. Desarrollar modelos de espacios que puedan insertarse 

y que rompan la barrera mental del límite y la 

segregación.  

2.3 EJES DE INTERVENCIÓN: RESIDENCIAL

Tomando en cuenta las necesidades espaciales, socio 

económicas, de infraestructura y desarrollo, se propone un 

concepto arquitectónico que se tangibilice en un desarrollo 

arquitectónico que tenga como base el desenvolvimiento 

humano. 

1. Proponer una vinculación entre la casa y la ciudad a 

través del concepto de futuro primitivo y su entender los 

modos de habitar entre interior y exterior. 

2. Establecer una transición entre la casa – patio – calle –

barrio que relacione al individuo con el colectivo a partir 

del tratamiento del espacio privado y público.

3. Desarrollar una arquitectura con espacios que 

respondan a los modos de habitar a través de la 

memoria tangible e intangible y su relación con el 

entorno para crear una identidad y memoria colectiva. 

CAPÍTULO II: PROCESO PROYECTUAL
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2.4 ESTRATEGIAS URBANAS
DERECHOS URBANOS Y MODOS DE HABITAR

Accesibilidad 
Se propone una accesibilidad de flujos y permanencias que 

respondan a las ocupaciones y modos de habitar, relacionando 

a los espacios privados con la calle, potencializando la relación 

entre personas para desarrollar una identidad colectiva.

Tratamiento de la acera, eliminando las barreras horizontales 

y verticales que no aporten a las dinámicas sociales y 

espaciales del barrio. Ampliación de las veredas de la calle 

Díaz de la Madrid dando prioridad al peatón y su relación con 

los comercios. Peatonalización de la calle Polit Lasso para 

crear un corredor que sirva a los itinerarios y flujos de las 

personas relacionadas con el equipamiento de educación

existente y los comercios que han surgido alrededor del 

mismo. 

Figura 29: Flujograma sobre accesibilidad, diversificación y diferenciación.
Elaboración propia.

Diversificación 
Se propone la creación de espacios que respondan a las 

ocupaciones y modos de habitar, diversificando las dinámicas 

socio espaciales y dignificando la experiencia en el espacio 

público. Se generan espacios de permanencia, semi 

permanencia y flujo, dotados de un tratamiento espacial a 

partir de límites difusos verticales, jardineras, mobiliario urbano 

e iluminación. Estos espacios tienen la capacidad de 

transformarse de acuerdo al itinerario del sector; mismo que 

está ligado a los flujos y estímulos que se desarrollan en 

diferentes horas, con diferentes actores que crean varias 

actividades. La diversificación de los espacios está 

relacionada directamente con los usos en planta baja: 

comercio, servicios y muros habitables. En este sentido, se 

propone una dinámica de calle, flujo peatonal, semi 

permanencia – permanencia - espacio privado, reduciendo el 

impacto del vehículo en el desarrollo de las actividades y 

potencializando la relación de las personas en micro 

ambientes flexibles y diversos.

Diferenciación
Se propone que la accesibilidad y diversificación de los 

espacios genere transiciones de grados de intimidad. Estas 

transiciones están marcadas a partir de la materialidad y el 

tratamiento espacial y arquitectónico de las relaciones entre 

actores y ciudad, resultando en una diferenciación física que 

tiene una influencia en las percepciones espaciales de las 

personas. De esta manera, se generan grados de intimidad 

basados en los grados de permanencia, desarrollando un 

orden espacial, funcional y dinámico. Es imperativo crear una 

diferenciación de los espacios en la calle, puesto que debe 

existir un desarrollo espacial que acompañe al desarrollo 

individual en el colectivo. En esta propuesta, la diferenciación 

espacial vincula a los diversos actores mientras desarrollan 

ciertas actividades: comercio, consumo, espera, charla, 

desplazamiento, abastecimiento, esparcimiento, etc. para 

fomentar la creación de una memoria colectiva a partir del 

habitar y compartir.
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RED DE DINÁMICAS SOCIO ESPACIALES
Receptor – Atrayente 

Se toma como estrategia crear espacios de permanencia 

agrupados en lugares atrayentes, ubicados a los extremos del 

sector que se caracterizan por la presencia de parques; 

lugares receptores que agrupan a los comercios, generan

permanencias y crean espacios de vinculación y recreación; 

plazas, que complementan a los lugares atrayentes, creando 

una transición entre estos y los lugares receptores.

Figura 30:  Diagrama de implantación sobre espacios atrayentes y receptores.
Elaboración propia.

Movilidad activa y pasiva

Espacios de movilidad activa y pasiva, que permiten que se 

cree una red socio espacial y de estímulos, tomando en cuenta 

el desarrollo urbano y morfológico, las formas de ocupar el 

espacio y los actores. La movilidad pasiva se concentra en 

lugares en donde no hay un flujo grande de personas y que se 

destinan a la permanencia. La movilidad activa está destinada 

para espacios de transición y movilidad peatonal y vehicular.

Figura 31:  Diagrama de implantación sobre movilidad activa y pasiva.
Elaboración propia.

ARQUITECTURA COMPLEMENTARIA
Inserción y adaptación

Tomando en cuenta la manera de ocupar el espacio de las 

personas que habitan el lugar se propone la inserción de 

espacios que amplíen los comercios y brinden lugares de 

permanencia que cree relaciones sociales pero que también 

se adapten a la tipología de servicios que brindan, 

considerando la ampliación de veredas y espacios de 

parqueadero.

Figura 32:  Diagrama de implantación sobre estrategias en la acera.
Elaboración propia.

Transición

Se determinan espacios que generen transiciones desde lo 

público a lo privado de acuerdo a las necesidades de los 

diferentes actores y las actividades que realizan. 

Estableciendo relaciones socio espaciales que evolucionan 

desde el patio – calle – barrio para mejorar la forma de habitar 

y relacionarse con el sector. Estos espacios complementan al 

estilo de vida, infraestructura, comercios y servicios actuales. 

Figura 33:  Estrategias de transición de espacios públicos, semipúblicos y privados.
Elaboración propia.

Infraestructura

Previo al diseño de los espacios se han considerado algunos 

elementos que aportan a que la calidad de vida urbana mejore, 

tales como: estandarización de mobiliario urbano según su 

uso, infraestructura verde, tratamiento de fachada, luminaria, 

cambio de suelo.

Figura 34: Consideraciones de infraestructura.
Elaboración propia.
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MODELOS DE ESPACIOS INSERTADOS
Personalización

Se dota de infraestructura complementaria y mobiliario urbano 

a los espacios de la acera, mejorando la calidad de vida y la 

experiencia del espacio público. Esta infraestructura se 

estandariza de acuerdo al uso y la tipología de la edificación.

Los espacios estandarizados evolucionan a espacios 

personalizados que satisfacen y complementan a las 

necesidades sociales y urbanas del sector, potencializando los 

valores culturales, económicos, tradicionales, históricos y 

estéticos; recobrando la memoria colectiva y reforzando la 

identidad. 

Tipología 

Tomando en cuenta la tipología de vivienda existente en el 

sector, se plantean cuatro tipos de estructuras que se anclen 

a la infraestructura existente y sirvan al espacio público, 

privado y a los comercios en planta baja.

Uso 

De acuerdo a los usos, comercios y servicios existentes en 

planta baja se disponen espacios que potencializan su relación 

con la calle. Estos espacios cuentan con mobiliario urbano 

pensado en las permanencias, semi permanencias y flujos que 

aportan al desarrollo de las dinámicas socio espaciales. 

Actores
Los espacios acogen a los diferentes actores que influyen en 

las dinámicas sociales, de esta manera se vinculan quienes 

forjan el sentido de colectividad. 
Figura 35: Modelos de espacios insertados. 
Elaboración propia.
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2.5 MICRO CENTRALIDADES

Figura 36: Espacios y actividades consideradas para micro centralidades.
Elaboración propia.

Dentro del concepto de una ciudad accesible, diversa e 

integrada de barrios que se compactan entre ellos, es 

importante reconocer la importancia de espacios que sirvan de 

núcleos a la ciudad, en donde las personas puedan llegar y 

nutrirse de actividades de ocio, recreación, culturización y 

permanencia. Que reúnan a todo tipo de actores y que las 

actividades respondan a diferentes rangos de edad para lograr 

una vinculación con el lugar y las personas que lo ocupan. 

Estos espacios son parte de la red de dinámicas socio 

espaciales y complementarios a las actividades y dinámicas 

que se realizan en el sector. 

Se han definido dos espacios estratégicos en el sector que 

tienen esta diferenciación de micro centralidades por sus 

cualidades de servir a una gran cantidad de personas, acoger 

a diversos usuarios y estar rodeados de equipamientos, 

ubicados en la calle Obispo Diaz de la Madrid y Juan Acevedo. 

El planteamiento está basado en la re dignificación y 

recuperación de un lote baldío que actualmente es usado 

como cancha de fútbol y vóley. 

En los espacios a diseñar se han considerado las actividades 

que realizan los usuarios, los diferentes rangos de edad, el 

flujo de personas y la manera de ocupar el espacio. También, 

espacios para el esparcimiento, la vinculación, la recreación y 

la formalización de comercios y paradas informales que logren 

integrarse en un solo lugar y sirvan en distintos horarios para 

mejorar la percepción de seguridad y calidad de espacios 

públicos en el sector. 
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2.6 ESTRATEGIAS RESIDENCIALES
Simplicidad

Se toma como base del diseño la simplicidad espacial y 

funcional. Esta simplicidad se proyecta en una configuración 

volumétrica sincera y silenciosa, con una composición espacial 

que se desarrolla a partir de la autonomía y apertura del 

volumen, generando conexiones entre el interior y el exterior. 

El diseño de esta configuración permite la interacción entre 

vanos y llenos, que comunican un orden espacial y funcional. 

Además de la comunicación entre individuos que se desplazan 

o permanecen en ciertos espacios que se vinculan entre ellos 

desde las visuales, los sonidos y las percepciones de la 

presencia.

Figura 37: Diagrama de simplicidad en la casa.
Elaboración propia.

Fragmentación

Se propone generar una fragmentación espacial que permita 

la relación entre interior y exterior, y que comunique de manera 

espacial y perceptiva a todos los espacios de la vivienda. Así, 

se generan tres volúmenes que se conectan en la planta baja, 

a modo de basamento, y que se fragmentan en la planta alta. 

De esta manera, se logran espacios donde el modo de habitar 

se relaciona con el entorno y el paisaje, y en los que el manejo 

de los grados de intimidad genera transiciones difusas, 

manteniendo una huella en su accionar.

Figura 38: Diagrama de fragmentación en la casa.
Elaboración propia.

Exterior-Interior

Las relaciones entre el individuo con su entorno son 

importantes para fortalecer el sentido de pertenencia y 

participación, por ello, el manejo de las conexiones entre 

exterior e interior se proyectan a partir de núcleos y 

transiciones, dilatando al espacio. De esta manera, en planta 

baja se genera un acceso que se comunica con un espacio de 

semi -permanencia que da una transición entre el espacio 

público con el espacio privado, posteriormente, atraviesa dos 

volúmenes para convertirse en un patio interior que actúa 

como un núcleo. En las plantas superiores, las relaciones entre 

interior y exterior forman transiciones que desenvuelven 

nuevos modos de habitar.

Figura 39: Diagrama relación interior – exterior en la casa.
Elaboración propia.

Función

Basados en los modos de habitar, se ha desarrollado un 

flujograma que comunica espacios, actividades, actores y 

entorno-paisaje. Generando relaciones espaciales que se 

transforman desde el exterior hacia el interior, mismas que 

producen espacios que, dependiendo del actuar individual o 

colectivo, se configuran en grados de intimidad. Este proceso 

busca que, tras el descubrimiento del espacio, se descubran 

también las percepciones de la memoria tangible e intangible 

del lugar, recordando actividades, tradiciones y momentos, y 

fortaleciendo lo difuso de la huella en la arquitectura.

Figura 40:  Diagrama de grados de intimidad en la casa.
Elaboración propia.



UNIVERSIDAD UTE
FACULTAD DE ARQUIETCTURA Y URBANISMO

19

Individuo-Colectivo

Al relacionar los espacios privados con los públicos y manejar 

el espacios y función proyectados al encuentro y a la memoria, 

el individuo llega a ser parte del entorno. 

Al generar espacios de transición entre interior y exterior que 

logran comunicar a todos los grados de intimidad, se genera 

una relación tangible e intangible entre los individuos que 

ocupan y se desplazan por el espacio y por el entorno. Al 

promover nuevos modos de habitar que parten desde la 

permanencia al paisaje, se fortalece el sentimiento de 

pertenencia a un territorio y a un todo. 

Así, este proyecto toma como estrategia el unificar al individuo 

con el colectivo a través de la arquitectura y la ciudad. ¡Ya!

Figura 41: Diagrama sobre ciudad – barrio – casa.
Elaboración propia.

2.7 ESTRATEGIAS ESPACIALES DE DISEÑO

Estrategias estructurales

La estructura del proyecto se basa en los principios tectónicos 

para el espacio público y estereotómico para el espacio 

privado:

o Espacio público: Estructuras de acero modulares 

ancladas a la acera y a las vigas de los edificios 

existentes, losas de entrepiso vigas de acero, tubos 

estructurales y planchas de tol perforado. 

o Espacio privado: Muros estructurales de hormigón que 

actúan como muros portantes, combinados con un 

sistema aporticado de hormigón armado y losas de 

hormigón alivianado. Genera espacios estereotómicos 

con ingresos de luz a través vanos en los muros 

estructurales.

Figura 42:  Estrategias estructurales urbanas.
Elaboración propia.

Estrategias constructivas

La materialidad es definida a partir del manejo espacial de los 

grados de intimidad y las transiciones entre lo público-privado 

Figura 43: Estrategias constructivas urbanas.
Elaboración propia.

y lo interior-exterior, tanto en el espacio público (tectónico) y 

en el espacio privado (estereotómico):

o Espacio público: Estructura de acero pavonado, con 

plataformas de planchas de tol perforado para modelos 

de espacios urbanos y espacios de comida en parque. 

Hormigón en jardineras y en acera definiendo el espacio 

de flujo. Adoquín rectangular gris en acera, plazas y 

parque definiendo el espacio de semi - permanencia. 

Piedra cuadrada gris en acera, plazas y parque para 

definir el espacio de permanencia. Tireado de tubos 

cuadrados pintados en grafito claro para muros 

habitables en edificaciones existentes. 

o Espacio privado: Estructura de hormigón armado liso, 

enduelado y pintado de blanco para paredes interiores 
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y exteriores. Cerámica y piedra cuadrada gris para pisos 

exteriores. Porcelanato y madera para pisos interiores.

Estrategias de instalaciones eléctricas e hidrosanitarias

El proyecto tiene como principio el manejo responsable de las 

energías, siendo parte importante del desarrollo del mismo el 

uso óptimo del medio ambiente. De esta manera, se propone:

Figura 44: Estrategia de sistemas de recolección de agua.
Elaboración propia.

o Espacio público: Sistema de recolección de aguas 

lluvias a partir del manejo de la topografía en el parque 

y estructura en los modelos de espacios urbanos. 

Sistema de riego a partir de la recolección de aguas 

lluvias con cisterna y planta de bombas. Sistema de 

generación de riego en viveros ubicados en terrazas de 

los bloques de viviendas multifamiliares. Sistema de 

iluminación artificial a partir de postes de luz que 

generen energía por medio de los rayos UV. Sistema de 

iluminación artificial con paneles solares y plantas de 

energía por medio de rayos UV y sistema eléctrico.

o Espacio privado: Sistema de recolección de agua lluvia 

para riego de plantas. Núcleos de espacios servidores 

que permiten el uso eficiente de los materiales. Sistema 

de reciclaje de agua para limpieza y uso en inodoro.

Estrategias de acondicionamiento térmico, lumínico y 
acústico

Se propone el uso eficiente de los materiales y la forma para 

optimizar las condiciones térmicas, lumínicas y acústicas; tanto 

en espacios públicos como en espacios privados:

o Espacio público: Estructuras permeables que permiten 

el manejo de la luz natural, el paso de los rayos UV y 

una ventilación adecuada. Límites físicos verticales 

difusos que se complementan con la presencia de 

vegetación, permitiendo el manejo de microclimas, y 

generando barreras naturales y artificiales que 

controlan el ruido de los vehículos.

o Espacio privado: Sistema de ventilación natural cruzada 

por medio de patios interiores. Aprovechamiento de la 

iluminación natural gracias a la fragmentación de los 

volúmenes. Aprovechamiento del calentamiento natural 

a partir de sol por medio de perforaciones en losas, 

aperturas en fachadas y materiales.

Figura 45: Estrategia de microclimas en la acera.
Elaboración propia.
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PLANTEAMIENTOS

3.1 PROPUESTA ARQUITECTÓNICA

El proyecto se implementa en el barrio Las Casas del Distrito 

Metropolitano de Quito, donde existe una problemática: La 

segregación socio-espacial. Este fenómeno ha ido 

desarrollándose desde la fundación del barrio, resultando en 

un barrio compacto pero segregado, hecho que se ve reflejado 

en la configuración urbana del lugar, misma que lleva consigo 

una configuración social que recae en la forma de ocupar el 

espacio privado y público, y que genera dinámicas socio-

espaciales regidas por la segregación física y mental, 

produciendo problemas de ocupación espacial y desigualdad 

social,  reflejándose en los modos de habitar los espacios 

públicos y los espacios privados que se vuelven aún más 

privados, y que generan en sus habitantes, un sentido de no 

pertenencia, que se hace tangible en espacios desordenados, 

pensados en una ocupación para generar economía y no en 

una ocupación para generar un estilo de vida digno en su 

individualidad y en su colectivo. Este hecho ha creado en el 

barrio una falta de memoria e identidad colectiva. 

El proyecto responde a estos problemas y necesidades, 

interactúa con el flujo y las dinámicas del barrio, ordena los 

espacios obedeciendo a sus actores y sus actividades, crea 

dinámicas que siguen al tiempo del lugar, genera relaciones 

entre los espacios privados y públicos, ofrece grados de 

intimidad tanto en la calle como en la casa y crea nuevos 

modos de habitar la ciudad y la casa a partir del concepto del 

futuro primitivo.
Figura 46: Vista de propuesta arquitectónica.

Elaboración propia

CAPÍTULO III: PROPUESTA
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“Habitar: Las Qasas” es un proyecto que conecta al barrio, 

generando identidad y buscando la creación de una memoria 

colectiva.

Se basa en proyectar espacios receptores que permitan a los 

habitantes del barrio relacionarse mediante actividades de 

recreación, deporte, esparcimiento y cultura. Y espacios 

atrayentes complementarios que generen dinámicas socio 

espaciales. A partir de este macro, se diseñan transiciones 

entre lo público y lo privado, respondiendo a la transformación 

espacial mediante grados de intimidad, acompañado de 

mobiliario urbano y vegetación pensados para potenciar las 

percepciones espaciales y sensoriales, tomando en cuenta a 

los actores y las actividades que estos realizan, mismas que 

generan flujos y estímulos. De esta manera, a mayor flujo; el 

espacio será público, y a mayor permanencia; el espacio 

diseñado será privad

Debido a la compacidad y densificación del barrio, es 

necesario generar este tipo de espacios en varios puntos del 

sector, es así como “Habitar: Las Qasas”, proyecta modelos de 

espacios que se insertan dentro de la configuración urbana, 

interviniendo en el espacio público y en la fachada de los 

edificios existentes, de acuerdo a sus usos y tipologías. De 

esta manera, se logra una red de dinámicas socio-espaciales 

compacta y con un lenguaje propio, ofreciendo nuevos modos 

de habitar el barrio y la calle y relacionándolos con los espacios 

privados, mejorando el estilo de vida urbano. Con esta red, las 

relaciones sociales son fortalecidas y se desarrolla una 

identidad, misma que evoluciona a la memoria colectiva.

“Habitar: Las Qasas” está pensado como un modelo de red de 

espacios complementarios que se insertan dentro de la 

configuración urbana de cualquier barrio del Distrito 

Metropolitano de Quito.

Figura 47: Vista de propuesta arquitectónica_ Modelo 1
Elaboración propia

Figura 48: Vista de propuesta arquitectónica_ Modelo 2
Elaboración propia

Figura 49: Planta de propuesta arquitectónica_ Modelo 1
Elaboración propia

Figura 50: Planta de propuesta arquitectónica_ Modelo 2
Elaboración propia
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Figura 51: Vista de propuesta arquitectónica_ Modelo 3
Elaboración propia

Modelo 3
Basado para tipologías de vivienda varias, de 2 niveles de 

altura. Estructura a porticada que se inserta en la terraza 

generando un espacio entre edificación y calle ya que las 

terrazas son una extensión de la ciudad.

Figura 52: Vista de propuesta arquitectónica_ Multifamiliares
Elaboración propia

Multifamiliares
Basado para tipologías de vivienda multifamiliares de 5 niveles 

de altura. Estructura en volado genera espacios adicionales.

Priorizando la creación de espacios complementarios de 

esparcimiento y relación semi privados.



UNIVERSIDAD UTE
FACULTAD DE ARQUIETCTURA Y URBANISMO

24

Micro centralidades

Parque

Basado en la re dignificación de un lote baldío, se plantea 

recuperar el parque otorgando a las personas espacios 

diversos para el esparcimiento y relajación. Estos espacios se 

configuran de tal manera que permiten una relación entre el 

exterior y el interior y el flujo y la permanencia, logrando ocupar 

los bordes mediante espacios que complementan a los usos 

actuales del barrio. Diversificando espacios de deporte, 

esparcimiento, comercio y culturales en donde se desarrollan 

las actividades que potencias las dinámicas socio espaciales y 

vinculan a las personas. 

Figura 53: Planta: Diseño y recuperación del parque.
Elaboración propia

Figura 54: Vista de diseño y recuperación del parque.
Elaboración propia
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El proyecto de “Habitar: Las Qasas” toma en cuenta los 

espacios residenciales, puesto que, la segregación socio-

espacial también recae en la arquitectura residencial y se 

convierte en una segregación mental. Se propone que la 

ciudad sea parte de la casa, y la casa sea parte de la ciudad. 

Para lograrlo, se diseñan espacios que surgen desde la 

simplicidad formal, espacial y funcional. La simplicidad formal 

responde a la búsqueda de una arquitectura silenciosa y 

ordenada, que no pretenda modificar a quien la habita, sino 

que la acompañe en su desarrollo individual; así, los 

volúmenes generados son regulares, fragmentados y 

mantienen una comunicación entre sí. La simplicidad espacial 

responde a los nuevos modos de habitar que rompan con la 

segregación mental a partir de la memoria de lo tangible y lo 

intangible. Espacios abiertos, fragmentados, autónomos y 

vinculados entre sí. Se diseñan espacios que generan tensión 

entre el interior y el exterior. Espacios flexibles en grados de 

intimidad, que transforman su espacialidad y percepciones a 

partir del actuar de quien los habita. La simplicidad funcional 

se basa en el comportamiento del hombre primitivo y su 

relación con el genius loci, las actividades son rodeadas por el 

entorno (patio-calle) y por el paisaje (ciudad-paisaje). A partir 

de estos tres conceptos de simplicidad, se genera una 

transición y una relación de casa – patio – calle – barrio, 

ubicando al individuo en un entorno social y espacial, 

haciéndolo parte de algo y provocando su aportar a algo.

Así, “Habitar: Las Qasas” genera una evolución desde el 

individuo al colectivo, aportando a la identidad propia y plural y 

logrando una memoria colectiva.

Figura 55: La Casa.
Elaboración propia Figura 56: Plantas arquitectónicas.

Elaboración propia
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3.2 CRITERIO ESTRUCTURAL

La estructura forma una parte esencial en la generación de los 

espacios del proyecto. Se propone una estructura permeable 

compuesta por columnas que se anclan a la vereda y a las 

vigas de los edificios existentes. Se plantea a la estructura 

como modelos insertados:

o Columnas: Correas G ancladas al suelo.

o Vigas: Correas G ancladas a las columnas metálicas y 

a las vigas de los edificios existentes.

o Losa: Plataformas de tol perforado sobre tubos 

cuadrados estructurales.

La estructura cumple con una función arquitectónica:

o Las columnas son creadoras de espacios y son 

habitables, en estas se pueden anclar mesas, sillas o 

macetas.

o Las plataformas generan espacios nuevos que sirven a 

los espacios residenciales y los relacionan con el 

espacio público.

Figura 57: Consideraciones estructurales: Tipo de plinto.
Elaboración propia

Figura 58: Unidades estructurales: Soporte, forjado y dimensiones.
Elaboración propia

Figura 59: Retícula, modificaciones y tipo de cimentación.
Elaboración propia
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3.3 CRITERIO TECNOLÓGICO CONSTRUCTIVO

El proyecto propone modelos de espacios insertados, por ello, 

se ha tomado en cuenta que el sistema constructivo debe 

responder a esta condición. De esta manera, los nuevos 

espacios tienen un sistema estandarizado y eficiente que 

responde a las transiciones y transformaciones que se quiere 

lograr:

o Anclajes a suelo y a vigas de la estructura a los edificios 

existentes. 

o Cambios de tipo de suelo según el tipo de espacio y 

grado de intimidad. 

o Uso de impermeabilización para jardineras que ayudan 

al cambio de percepción.

o Muros habitables que generan espacios y diversidad 

en las relaciones espaciales. 

o Paneles móviles que permiten la personalización de los 

espacios de acuerdo a las necesidades del usuario. 

Estos sistemas constructivos están relacionados 

estrechamente con la materialidad del proyecto, misma que 

cumple con la estandarización y eficiencia requerida. De esta 

forma se obtienen materiales como el metal pavonado en 

estructuras, hormigón en suelos de flujo, adoquín rectangular 

en suelos de semi permanencia y piedra cuadrada en suelos

de permanencia. Tireado de tubos cuadrados de metal en 

muros habitables, generando espacios que refractan la luz. 

Paneles de tol perforado en suelos de estructuras insertadas y 

en paneles móviles en espacios complementario de vivienda.

Figura 60: Consideraciones espaciales de diseño.
Elaboración propia

Figura 61: Relación interior – exterior.
Elaboración propia

Figura 62: Detalles constructivos.
Elaboración propia
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3.4 CRITERIO DE INSTALACIONES 
ELÉCTRICAS E HIDROSANITARIAS

Luz artificial
El proyecto responde a los itinerarios y dinámicas del sector, 

por ello, la luz artificial cumple un papel importante. Se plantea 

el uso de luz fría difusa que ilumina los espacios públicos 

dentro de los modelos, debido a que este tipo de luz proyecta 

una percepción de orden, limpieza, amplitud y claridad. Luz 

cálida focalizada en los espacios que cuentan con mobiliario 

de permanencia y en jardineras, puesto que este tipo de luz 

ofrece una percepción de calidez, recibimiento y relajación. 

Además, se usan lámparas de piso en muros habitables para 

generar un juego de luces y sombras y crear ritmo en los 

espacios que están fuera de las estructuras. Estas luminarias 

se alimentarán de energía producida por los rayos UV 

captados por paneles solares ubicados en las terrazas de los 

edificios existentes o en el cuerpo de las luminarias.

Sistema de recolección de aguas lluvias
El proyecto plantea un sistema de recolección de aguas lluvias, 

que posteriormente, será utilizada para el riego de jardineras y 

áreas verdes en espacios públicos y para el riego de macetas 

y uso en lavandería en espacios privados. Reduciendo el 

consumo de agua potable de manera significativa y generando 

responsabilidad ambiental.

Figura 63: Consideraciones sobre conexión eléctrica.
Elaboración propia

Figura 64: Vista funcionamiento tubería de drenaje.
Elaboración propia

Figura 65: Consideraciones: Pozo tipo.
Elaboración propia

Imagen 2: Estrategias de iluminación artificial.
Elaboración propia

Figura 66: Vista funcionamiento instalación eléctrica.
Elaboración propia

Figura 67: Consideraciones: Conexión a acometida y zanja de alcantarillado.
Elaboración propia
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3.5 CRITERIO DE ACONDICIONAMIENTO 
TÉRMICO, LUMÍNICO Y ACÚSTICO

Se propone el uso eficiente de los materiales y la forma para 

optimizar las condiciones térmicas, lumínicas y acústicas; tanto 

en espacios públicos como en espacios privados, reduciendo 

el uso de energías no renovables y permitiendo que el habitar 

tenga confort, mejorando el estilo de vida urbana y residencial 

de quienes habitan el sector.

Se plantean espacios permeables que permitan el ingreso de 

luz natural a los espacios interiores, una ventilación adecuada 

y que sean habitables para la colocación de macetas, 

jardineras, mobiliario o barreras verticales difusas que generen 

microclimas y ayuden al control acústico de los ruidos del 

espacio público.

Además, se aprovecha a la materialidad para obtener calor y 

retenerlo y se plantean barreras verticales que controlen la 

velocidad del viento, evitando el enfriamiento del espacio.

Figura 68: Detalle constructivo: Cambios de tipo de suelo.
Elaboración propia

Figura 69: Estrategias de iluminación y luz natural.
Elaboración propia

Imagen 3: Tratamiento de color: Degradación, dimensiones y peso visual.
Elaboración propia

Figura 70: Estrategias de ventilación.
Elaboración propia

Imagen 4:  Tratamiento de color: Descripción formal y funcional.
Elaboración propia
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CONCLUSIONES

El barrio de Las Casas sufre de un fenómeno de segregación 

que cubre tres ejes: Residencial, territorial e interactivo, que 

repercute en el espacio privado y público; puesto que es un 

barrio con bordes territoriales, formales y sociales. Estos 

bordes encaminan al barrio a una densificación que afecta al 

espacio público y a la memoria. Por ello, es necesario una 

intervención en el estilo de vida urbano y privado de las 

personas para crear interacción social en un espacio digno, 

otorgando un sentido de pertenencia y responsabilidad, 

creando memoria individual y colectiva que desemboca en 

identidad.

Habitar: Las Qasas es una intervención en la forma, en la 

forma de hacer, en la forma de vivir, en la forma de 

relacionarse. Busca la manera de cambiar los modos de 

habitar proyectando al individuo hacia colectivo, a partir de las 

infinitas posibilidades arquitectónicas que producen una 

unidad entre espacios que son autónomos pero vinculados 

entre sí, dando paso a la exploración: a regresar al 

comportamiento del hombre primitivo que descubre el espacio. 

De esa manera, el encuentro produce identidad y las memorias 

individuales o familiares se nutren de quienes las rodean, 

obteniendo un vínculo tangible e intangible entre quienes 

habitan el barrio, llegando al colectivo, a la memoria, a la 

identidad a Habitar: Las Qasas.

RECOMENDACIONES

Revisar, analizar y plantear un plan de espacio público que 

acoja el tratamiento de la ciudad como casa y la casa como 

ciudad. Permitiendo insertar al espacio público dentro de los 

espacios privados a través de un manejo de los grados de 

intimidad y permanencias.

Estudiar los comportamientos de la ciudad en base a las 

relaciones de los actores, las actividades y las ocupaciones del 

espacio público y privado, que concluyen en memorias e 

identidades; para generar cambios, desarrollos y evoluciones 

urbanas y arquitectónicas basadas en el ser humano, que 

construyan sociedades; puesto que, la arquitectura es, en sí, 

una manifestación de las conductas sociales.

Priorizar el valor histórico y estético del lugar al realizar una 

intervención o una propuesta urbana o arquitectónica; pues, la 

memoria del lugar está ligada con la forma. Y como tal, existen 

individualidades que se deben desarrollar en el colectivo para 

generar una memoria e identidad colectiva. De esta manera, 

se logra relacionar a la persona con la forma, con la ciudad y 

con el territorio. Obteniendo como resultado: Arquitectura.
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